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RESUMEN 

 
El propósito de esta investigación fue determinar las diferencias significativas en 

el funcionamiento psicológico positivo entre mujeres víctimas de violencia en zonas 

urbanas y rurales de Piura en 2023. El enfoque de la investigación fue cuantitativo, 

tipo aplicado, con un diseño descriptivo comparativo. La muestra consistió en 352 

mujeres afectadas por la violencia, divididas equitativamente entre zonas urbanas 

y rurales (176 cada una). Se utilizó la escala de funcionamiento psicológico positivo 

del Mg. Alberto Remaycuna. Los resultados revelaron diferencias estadísticamente 

significativas tanto a nivel general como por dimensiones (p < 0.001) con un tamaño 

de efecto mediano (>0.30). Como conclusión, se confirmó la hipótesis general Hg: 

existen diferencias significativas en el funcionamiento psicológico de mujeres 

víctimas de violencia en zonas urbanas y rurales de Piura en 2023. 

 
 
 

 
Palabras clave: funcionamiento psicológico, violencia, salud mental, estudio 

comparativo 
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ABSTRACT 

 
The purpose of this research was to determine the significant differences in 

positive psychological functioning between women victims of violence in urban and 

rural areas of Piura in 2023. The research approach was quantitative, applied type, 

with a comparative descriptive design. The sample consisted of 352 women affected 

by violence, divided equally between urban and rural areas (176 each). The Mg 

positive psychological functioning scale was used. Alberto Remaycuna. The results 

revealed statistically significant differences both at a general level and by 

dimensions (p < 0.001) with a medium effect size (>0.30). In conclusion, the general 

hypothesis Hg is confirmed: there are significant differences in the psychological 

functioning of women victims of violence in urban and rural areas of Piura in 2023. 

 
 
 

 
Keywords: psychological functioning, violence, mental health, comparative 

study 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
La violencia contra la mujer es una problemática de características sociales de 

una amplia ocurrencia. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud 

([OMS], 2021a, 2021b), por lo menos una de cada tres mujeres, lo que equivale al 

30% de esta población en el mundo, ha sido víctima, al menos, de una forma de 

violencia ejercida por terceros. Numerosos estudios señalan que las implicancias 

de estas agresiones transgreden el plano físico, pues en casi todos los casos se 

han desarrollado comorbilidades altamente preocupantes tales como cuadros de 

ansiedad y depresión, así como otros fenómenos psicológicos que afectan 

negativamente a la figura femenina (Krug, 2014), componentes que, en conjunto, 

dan forma al constructo que, en la ciencia de la psicología, se le ha denominado 

funcionamiento psicológico positivo (N. I. González et al., 2019). 

Organismos internacionales han declarado que, de todos los países 

latinoamericanos, el Perú es uno de los primeros países donde los índices de 

violencia contra la mujer son extremadamente altos, pues se ha encontrado que, 

en un mes, se llegan a efectuar más de diez mil denuncias por este hecho (SWI, 

2023). Estos datos llaman significativamente la atención, sobre todo si se toma en 

cuenta el nocivo impacto sobre la psique de las víctimas, lo cual deriva en cuadros 

neuróticos y exacerbados niveles de deseabilidad social que imposibilitan una 

adecuada y saludable respuesta social (Observatorio Nacional de la Violencia 

contra las Mujeres, 2018). 

Es meritorio agregar que los deficientes índices de salud mental en el Perú 

denotan una deficiente calidad de vida caracterizada por una inadecuada 

movilización de recursos psicológicos lo cual limita significativamente la capacidad 

de enfrentar exitosamente los retos del día a día, sobre todo, en poblaciones 

conformadas por mujeres, niños y adultos de la tercera edad (Piscoya, 2021). Esta 

inadecuada gestión de recursos internos describe claramente la presencia de un 

funcionamiento psicológico deficiente (Plena inclusión Madrid, 2014). 

En Piura, los estudios que hablan sobre la incidencia del funcionamiento 

psicológico positivo son pocos (Remaycuna-Vásquez et al., 2023), por lo que 

resulta difícil conocer en qué medida se da dicho funcionamiento en las mujeres de 
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la región. Asimismo, resulta difícil saber si es que ciertas condiciones 

sociodemográfica, como la zona de residencia, son factores que agravan o 

degradan el funcionamiento psicológico positivo de dicha población tal como se ha 

evidenciado en otros estudios comparativos donde se han evaluado variables 

símiles como salud y bienestar psicológico, estabilidad emocional, entre otros 

(Jiménez et al., 2022; Santamaría & Flecha, 2014; Valdivia, 2017). 

Se han encontrado múltiples estudios exploratorios y psicométricos que hablan 

sobre el funcionamiento psicológico positivo (Merino et al., 2015; Remaycuna- 

Vásquez, 2022), sin embargo, no se han encontrado estudios descriptivos que 

comparen la incidencia de dicha variable en una población tan vulnerable como lo 

son todas aquellas mujeres en circunstancias de violencia. 

Al haber sido conscientes de que la evidencia científica relacionada con dicho 

constructo era muy escasa, surgió la necesidad de estudiar esta variable en un nivel 

descriptivo, y al mismo tiempo, verificar si, según la zona residencial a la que 

pertenecía dicha población, existían ciertas diferencias. En base a estos 

señalamientos, se formuló el siguiente problema de investigación: ¿Cuáles son las 

diferencias significativas en el funcionamiento psicológico positivo en mujeres 

violentadas de zonas urbanas y rurales de Piura, 2023? 

Este proyecto de investigación llenó un vacío científico al examinar el 

funcionamiento psicológico positivo en mujeres víctimas de violencia en Piura. La 

investigación enriqueció el conocimiento en psicología, mejoró la comprensión de 

las víctimas y ayudó a determinar si el funcionamiento psicológico positivo actuaba 

como un factor de protección o de riesgo. 

En cuanto al valor metodológico, se puso de manifiesto que, gracias a la 

utilización de una escala validada en la región, se disminuyó significativamente la 

probabilidad de incurrir en sesgos metodológicos de medición que pudieran poner 

en tela de juicio los resultados obtenidos. Asimismo, al trabajar con una muestra 

representativa, los resultados tuvieron mayores índices de validez externa, lo cual 

evitó que los resultados obtenidos fueran cuestionados por razones de sesgos de 

selección o muestras pequeñas. 
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En consecuencia, a este argumento, el valor práctico que adquirió este proyecto 

de investigación radica en el impacto y en el amplio interés que pueden generar los 

resultados en diversas instituciones públicas como municipios, centros de 

emergencia, comisarías y postas, quienes podrían implementar servicios gratuitos 

orientados a fortalecer, sin distinción alguna, el funcionamiento psicológico positivo 

de todas las mujeres piuranas. 

Bajo estas consideraciones, se propuso como objetivo general Determinar las 

diferencias significativas en el funcionamiento psicológico positivo en mujeres 

violentadas de zonas urbanas y rurales de Piura, 2023. 

Con el propósito de cumplir con este objetivo, se establecieron los siguientes 

objetivos específicos: a) Identificar el nivel de funcionamiento psicológico positivo 

en mujeres violentadas de zonas urbanas así como de mujeres violentadas de 

zonas rurales, b) Determinar las diferencias significativas en la dimensión 

Autoestima y resiliencia en mujeres violentadas de zonas urbanas y rurales de 

Piura, 2023, c) Determinar las diferencias significativas en la dimensión Disfrute en 

mujeres violentadas de zonas urbanas y rurales de Piura, 2023, d) Determinar las 

diferencias significativas en la dimensión Optimismo en mujeres violentadas de 

zonas urbanas y rurales de Piura, 2023, e) Determinar las diferencias significativas 

en la dimensión Autonomía y vitalidad en mujeres violentadas de zonas urbanas y 

rurales de Piura, 2023. 

Como hipótesis general se planteó que Hg: existen diferencias significativas en 

el funcionamiento psicológico en mujeres violentadas de zonas urbanas y rurales 

de Piura, 2023. Como hipótesis específicas, se plantean las siguientes: H1: existen 

diferencias significativas en la dimensión Autoestima y resiliencia en mujeres 

violentadas de zonas urbanas y rurales de Piura, 2023; H2: existen diferencias 

significativas en la dimensión Disfrute en mujeres violentadas de zonas urbanas y 

rurales de Piura, 2023; H3: existen diferencias significativas en la dimensión 

Optimismo en mujeres violentadas de zonas urbanas y rurales de Piura, 2023; H4: 

existen diferencias significativas en la dimensión Autonomía y vitalidad en mujeres 

violentadas de zonas urbanas y rurales de Piura, 2023. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 
En un ámbito internacional, en España, Merino et al. (2017) investigaron el vínculo 

del nivel educativo y el constructo denominado bienestar psicológico. Se evidenciaron 

discrepancias notables (p<.001) en el funcionamiento psicológico positivo y bienestar 

subjetivo entre grupos con diferentes niveles educativos. Las personas con niveles 

educativos más altos experimentaron un mejor bienestar y funcionamiento psicológico 

positivo, posiblemente debido a una mayor conciencia de la salud mental y mejores 

recursos para el cuidado de la salud. 

En Argentina, Portela (2020) examinó la relación entre desarrollo mental positivo, 

control emocional y tácticas de enfrentamiento y variables de género, tipo de muestra, 

lugar de procedencia y creencia religiosa en 33 participantes. Los resultados mostraron 

que el sexo y la presencia de patologías clínicas no tenían un efecto significativo en el 

funcionamiento psicológico positivo. La afiliación religiosa no arrojó contrastes 

estadísticamente significativos. Sin embargo, se identificaron diferencias significativas 

basadas en el lugar de procedencia, destacando la influencia de factores culturales, 

sociales y económicos en la plenitud mental de los individuos. 

En México, Gonzáles et al. (2021) investigaron la simbiosis entre el estilo de vida y el 

funcionamiento mental en 127 colaboradores administrativos de una universidad en 

Guadalajara. Los datos exhibieron una correlación de considerable relevancia entre un 

estilo de vida saludable y un funcionamiento psicológico positivo. Esto significa que 

aquellos con hábitos de vida más saludables también experimentaron un mejor 

funcionamiento psicológico. Además, se encontró que dicha variable influyó 

significativamente en el estilo de vida de los colaboradores, indicando que tener un 

estado mental positivo se asociaba con un estilo de vida más saludable. 

A nivel nacional, Gianino (2022) implementó un programa de intervención humorística 

dirigida específicamente a madres cuidadoras de niños con diagnóstico de autismo a 

nivel nacional. A pesar de que ambos grupos (control y experimental) mostraron niveles 

moderados de funcionamiento psicológico luego de inspeccionar los datos provenientes 

del pre test, el programa no logró generar cambios significativos en ninguno de los 

grupos. Esto sugiere que este enfoque de intervención por sí solo no es suficiente para 

mejorar el funcionamiento de dicha variable en esta población. Se necesitarían 
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programas más específicos y extensos para abordar las necesidades de estas madres 

y mejorar su bienestar psicológico. 

A nivel local, Remaycuna-Vásquez (2022) propuso fortalecer el funcionamiento 

psicológico positivo en una muestra la cual estuvo constituida precisamente por un total 

de 169 mujeres en calidad de madre de familia provenientes de un asentamiento 

humano de Piura, con la mayoría mostrando niveles bajos o regulares (66.8%). Diseñó 

un programa de 12 sesiones para mejorar su bienestar psicológico. Esto subraya la 

urgencia de intervenciones a la medida para esta demografía y ofrece una herramienta 

útil para abordar este desafío. 

Junto a otro grupo de investigadores, Remaycuna-Vásquez et al. (2023) junto con 

otros investigadores extendieron el estudio citado con anterioridad en la misma muestra. 

Encontraron una correlación positiva significativa entre la resiliencia y la variable 

estudiada, lo que indica que un mayor nivel de resiliencia se relaciona con un mejor 

funcionamiento a nivel de psique en estas madres. Además, la resiliencia resultó ser una 

variable predictora significativa del bienestar psicológico, sugiriendo que es un factor 

importante para predecir el bienestar psicológico en esta población. 

¿Qué es el funcionamiento psicológico positivo? Para dar una definición objetiva de 

dicha variable, ha sido necesario evaluar con diligencia una serie de recursos 

bibliográficos que hablan sobre la epistemología de dicho constructo. 

El término "funcionamiento psicológico" es un concepto amplio utilizado en la 

psicología desde hacía muchos años para referirse a ciertos modos de actuar del ser 

humano. No hay una sola persona a la que se le pueda atribuir la creación de este 

término, ya que ha sido desarrollado y utilizado por muchos teóricos y profesionales de 

la psicología a lo largo del tiempo (Benítez et al., 2010). 

El funcionamiento psicológico abarca la expresión de procesos cognitivos en la 

interacción con el entorno (cognitivismo), un proceso complejo en el que se buscan 

satisfacer necesidades personales (humanismo), un comportamiento condicionado por 

el aprendizaje y las leyes de la conducta (conductismo), y un conjunto de procesos 

mentales que facilitan la adaptación y el bienestar, incluyendo percepción, atención, 

memoria, aprendizaje, emoción y motivación (psiquiatría) (Andrade & Ferreira, 2022; 
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Martorrell, 2021). El funcionamiento psicológico implica la activación y la interacción de 

procesos cognitivos, emocionales, sociales y conductuales en una persona, 

manifestándose en su cognición, emociones, conducta e interacción con su entorno. 

Esta idea concuerda con Remaycuna-Vásquez et al. (2023) quienes señalaron que al 

hablar de funcionamiento psicológico se alude al modo en que las personas procesan, 

perciben y responden a una serie de eventos externos e internos. 

En esta investigación, el concepto de funcionamiento psicológico positivo que 

emplearemos será el de Merino y Privado (2015), quienes se basan en la teoría del 

bienestar psicológico instaurada por Carol Ryff. Es por ello que antes de conceptualizar 

esta variable, brindaremos algunos alcances de esta teoría. 

La teoría del bienestar psicológico, fundamental en la psicología positiva, trasciende 

la mera ausencia de problemas mentales. Se centra en la activación de factores internos 

para el desarrollo y crecimiento personal. Aunque está relacionada, no es lo mismo que 

el funcionamiento psicológico. El bienestar psicológico se refiere a la experiencia 

subjetiva de una persona en relación con su vida, incluyendo la satisfacción con la vida, 

el sentido de propósito y la capacidad para experimentar emociones positivas. El 

funcionamiento psicológico, por otro lado, hace alusión a la manera en que un individuo 

procesa la información, toma decisiones, maneja el estrés y se relaciona con los demás 

(Zapien, 2019). Mejor dicho, se refiere a la capacidad de un individuo para gestionar 

adecuadamente sus emociones, tener pensamientos y actitudes positivas, y utilizar 

pertinentemente sus fortalezas y habilidades para enfrentar los desafíos y obstáculos de 

la vida de manera efectiva (Cruz et al., 2022). 

Aunque son conceptos diferentes, el bienestar psicológico y el funcionamiento 

psicológico están interconectados. Así lo han demostrado (Crecimiento positivo, 2015; 

Freire et al., 2022; Vera-Villarroel et al., 2013) quienes llegaron a la conclusión que El 

alto bienestar psicológico se asocia con un funcionamiento psicológico saludable, 

incluyendo adaptabilidad, toma de decisiones informadas y relaciones interpersonales 

saludables. En contraste, los problemas de salud mental y bajos niveles de bienestar 

psicológico pueden afectar negativamente el funcionamiento, generando dificultades en 

el trabajo, las relaciones y la vida cotidiana. 
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Desde la perspectiva de Ryff, dicha variable se conecta con el desarrollo y la 

realización de las capacidades humanas, llevando a una vida plena y satisfactoria. Esto 

incluye una sólida autoestima, conciencia de nuestras fortalezas y debilidades, y la 

capacidad para enfrentar los desafíos de la vida (Vera-Villarroel et al., 2012). Si 

analizamos algunos estudios científicos como el de (Pérez, 2018) podemos encontrar 

que los altos índices de correlación (rho=.785**) hallados entre la autoestima y el éxito 

personal (que no puede ser posible sin un adecuado funcionamiento psicológico) avalan 

esta idea. Ryff (citado en Podolskiy, 2005) detalla que u n aspecto fundamental del 

funcionamiento psicológico positivo es la habilidad de gestionar las emociones. Las 

emociones impactan nuestra toma de decisiones, relaciones y bienestar mental y físico. 

La mala gestión emocional puede causar estrés, ansiedad, depresión y limitar el 

funcionamiento general. En contraste, al aprender a manejar las emociones, podemos 

mejorar la autoestima, relaciones y afrontar desafíos de manera constructiva 

(Rodríguez et al., 2014). 

Esta afirmación ha sido contrastada por Huanri (2021), quien expuso que La 

inadecuada gestión emocional puede generar problemas en áreas como la salud 

mental, relaciones personales y desempeño académico o laboral. Puede resultar en 

ansiedad, estrés y depresión crónicos, perjudicando la calidad de vida y la afrontación 

de desafíos. Además, afecta la toma de decisiones, resolución de problemas y 

comunicación, limitando el éxito en la vida personal y profesional. 

Un aspecto fundamental del funcionamiento psicológico positivo es la habilidad para 

establecer relaciones interpersonales saludables. Estas relaciones no solo brindan 

apoyo emocional, sino también un sentido de pertenencia y propósito en la vida. Las 

personas con relaciones saludables tienden a ser más resistentes a los desafíos y 

disfrutan de una mayor satisfacción en la vida (Crisanto, 2006). El funcionamiento 

psicológico positivo incluye la habilidad de encontrar propósito y significado en la vida, 

lo que se relaciona con mayor satisfacción general, resiliencia ante desafíos y 

adaptación a cambios y estrés. La resiliencia permite enfrentar situaciones difíciles y 

recuperarse, brindando confianza y bienestar en la vida (Domínguez-Lara et al., 2019). 

En este acápite es importante señalar que Rios et al. (2019) en un estudio comparativo 

encontró que los niveles de resiliencia son más altos en poblaciones chilenas de 

contextos rurales que de poblaciones urbanas. También es importante citar a Velásquez 
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et al. (2022) quienes encontraron que la prevalencia de no resiliencia fue mayor en una 

población urbana 62.6% que en la población rural (52.8%). 

Dada estas aproximaciones teóricas, podemos argumentar con certeza que el 

funcionamiento psicológico positivo representa la propensión intrínseca de los individuos 

para poder desenvolverse exitosamente en distintas áreas del desarrollo humano 

gracias una óptima gestión de recursos emocionales, cognitivos y sociales a fin de 

incrementar los niveles de salud mental y bienestar (Merino & Privado, 2015). 

Hasta la fecha, son pocos los investigadores que han estudiado los estándares de 

este fenómeno en el Perú a pesar de ser un constructo muy importante para la 

comprensión del ser humano. Es probable que, a nivel regional, Remaycuna-Vásquez 

(2022) sea el único investigador que haya evaluado su incidencia, Para precisar, este 

investigador encontró que dicho constructo se presentaba en un bajo y regular nivel 

(66.8%) en una población conformada por madres de familia de Cura-Mori. Estos datos 

que conllevaron a plantearnos dos interrogantes ¿ocurrirá lo mismo otras poblaciones? 

¿será el sexo un factor que condiciona el nivel de funcionamiento psicológico positivo? 

 
Podemos encontrar algunas respuestas en ciertos estudios de carácter internacional. 

En España, Merino et al. (2017) realizaron un estudio comparativo en el que 

determinaron que el funcionamiento psicológico positivo y el bienestar subjetivo diferían 

según el nivel educativo de la población ya que al analizar los resultados obtenidos de 

una muestra de 2,902 sujetos con edades entre 18 a 56 años mediante un análisis 

ANOVA de medidas independientes, los autores encontraron diferencias significativas 

(p<.001) entre sujetos con Primaria, Secundaria, Bachillerato, Graduado y Licenciado 

tanto a nivel general como por cada dimensión. Esto nos da a entender que el 

funcionamiento psicológico positivo se da en mejores condiciones en sujetos con un 

mayor nivel de estudios alcanzado. 

Asimismo, en Argentina, Portela (2020) realizó una extensiva tesis de doctorado 

donde analizó la incidencia de tres variables de estudio: funcionamiento psíquico, 

regulación emocional y tácticas para socializar, y las comparó según el sexo, el tipo de 

muestra, el lugar de procedencia y la creencia religiosa de los participantes. Los 

resultados demostraron que el funcionamiento psicológico no variaba significativamente 
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según el sexo, la presencia de una patología clínica o las creencias religiosas (p>.05), 

pero si variaba según el lugar de procedencia de los participantes (p<.05). 

Estas antecedentes son importantes, ya que respaldan el hecho de que, en ciertas 

circunstancias, el funcionamiento psicológico positivo se manifiesta en condiciones más 

favorables. Llegados a este punto, conviene hablar sobre las dimensiones del 

funcionamiento psicológico positivo. 

La primera dimensión ha sido denominada autoestima y resiliencia. La autoestima y 

la resiliencia son aspectos esenciales del funcionamiento psicológico positivo. La 

autoestima se refiere a cómo uno se valora a sí mismo y a su capacidad para enfrentar 

desafíos. La resiliencia, por otro lado, se trata de adaptarse y recuperarse ante 

adversidades. Ambas están interconectadas: una buena autoestima puede impulsar la 

resiliencia y viceversa. Esto se ha comprobado en estudios con personas de diferentes 

edades (Castagnola Sánchez et al., 2021; Gómez et al., 2018; Hoyos-Rivas, 2021). 

Sobre la resiliencia como una dimensión del funcionamiento psicológico, Remaycuna- 

Vásquez et al. (2023) demostraron que la resiliencia era un factor predictor del 

funcionamiento psicológico positivo, pues encontraron que ambos factores y sus 

dimensiones correlacionaban significativamente (rho=.698**). Asimismo, encontraron 

una regresión lineal R2 de .582, un R2 ajustado de .580 y una significancia de .000, lo 

cual indicaba que la variable resiliencia era predictora del funcionamiento psicológico 

positivo. Una autoestima saludable es clave para un funcionamiento psicológico positivo. 

Fomenta relaciones satisfactorias, comunicación efectiva y toma de decisiones 

acertadas, además de una actitud optimista ante la vida y la capacidad de enfrentar 

desafíos con confianza. La resiliencia, por su parte, permite superar dificultades, 

adaptarse a cambios, recuperarse de fracasos y manejar el estrés y la ansiedad de 

manera efectiva (Huaire, 2014). 

Sobre la segunda dimensión denominada disfrute o capacidad para disfrutar, se ha 

encontrado lo siguiente: 

La capacidad de disfrutar se ve influenciada por la genética, personalidad y 

experiencias de vida. Para mejorarla, es esencial participar en actividades placenteras y 

significativas, como pasar tiempo con seres queridos, hacer ejercicio o aprender algo 

nuevo. Además, técnicas de relajación y mindfulness pueden reducir la ansiedad y el 
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estrés, mejorando la capacidad de disfrutar el momento presente (Padrós-Blázquez 

et al., 2021). 

La tercera dimensión es el optimismo, una actitud positiva hacia la vida y el futuro. En 

este caso en particular, el optimismo contribuye al bienestar y la resiliencia. Las personas 

optimistas ven desafíos como superables, afrontan el estrés y la adversidad con eficacia, 

y esto beneficia su salud mental y física (Ferrer, 2020). El optimismo se asocia con 

menor riesgo de depresión y ansiedad y un sistema inmunológico más robusto. No 

obstante, implica enfrentar la realidad y buscar soluciones, evitando negar riesgos o 

sobreestimar habilidades (Puig et al., 2021). 

En cuanto a la cuarta dimensión denominada Autonomía y vitalidad, se sabe que son 

dos aspectos fundamentales del funcionamiento psicológico positivo que se relacionan 

estrechamente entre sí. La autonomía se refiere a la capacidad de las personas para 

tomar decisiones y actuar de manera independiente, sin estar influenciadas por 

presiones externas o internas. En términos psicológicos, la autonomía implica una 

sensación de control y autodeterminación en la vida, lo que puede llevar a una mayor 

satisfacción y bienestar (Rivas & Romero, 2012). La vitalidad es tener energía y 

entusiasmo en la vida diaria, y se combina con la autonomía para impulsar el 

funcionamiento psicológico positivo. La autonomía aumenta la autoconfianza, y la 

vitalidad motiva a enfrentar desafíos. Fomentar la autonomía se logra con decisiones 

informadas y eliminando obstáculos, y mantener hábitos saludables como ejercicio y 

dieta equilibrada aumenta la vitalidad y contribuye al bienestar mental (Carvajal, 2010). 

Para finalizar este apartado, se ha estimado conveniente hablar sobre el bienestar 

psicológico y el funcionamiento psicológico positivo en individuos que son víctimas de 

violencia. 

La violencia impacta significativamente en el bienestar y funcionamiento psicológico. 

Las víctimas experimentan emociones negativas como ansiedad, miedo, ira, tristeza y 

depresión, junto con síntomas de estrés postraumático como flashbacks y evitación de 

situaciones traumáticas. Además, afecta las relaciones interpersonales, aumentando el 

aislamiento y la soledad (García et al., 2020). Para comprender y abordar el 

funcionamiento psicológico positivo, es crucial ampliar la investigación a nivel descriptivo 

internacional, nacional y local antes de avanzar hacia niveles explicativos o aplicados. 
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Esto implica comprender su incidencia, factores característicos y luego desarrollar un 

plan de intervención efectivo. 
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III. METODOLOGÍA 

 
3.1. Tipo y diseño de investigación 

 
3.1.1. Tipo de investigación 

 
El estudio posee características propias de una investigación aplicada. Este tipo 

de investigación tiene por objetivo incrementar o amplificar el conocimiento 

respecto a un tema o materia de interés (Hernández et al., 2014). Con esta 

investigación, se obtuvieron los primeros datos descriptivos que caracterizaron la 

incidencia del funcionamiento psicológico positivo en una población en la que dicha 

variable aún no había sido medida. 

3.1.2. Diseño de investigación 

 
No experimental, de alcance transversal, descriptivo-comparativo. No 

experimental porque no se ejecutaron acciones con el propósito de generar 

cambios en la variable de estudio, transversal porque se recopiló información en un 

único espacio de tiempo, y descriptivo comparativo, porque se comparó la 

incidencia del funcionamiento psicológico positivo en dos muestras distintas. 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable: Funcionamiento psicológico positivo 

Definición conceptual: De acuerdo con Dolores y Privado (2015, citado por 

Remaycuna-Vásquez, 2022), el funcionamiento psicológico positivo es aquella 

disposición que tienen los seres humanos para poder desenvolverse óptimamente 

en las distintas áreas, circunstancias y esferas del desarrollo humano. Comprende 

un óptimo uso de recursos positivos emocionales, cognitivos y sociales a fin de 

incrementar los niveles de salud mental y bienestar. 

Definición operacional: El constructo se medirá a través de la Escala de 

funcionamiento psicológico positivo, elaborada por los autores Dolores Merino y 

Jesús Privado en el año 2015 y validada en el año 2022 por el Mg. Alberto 

Remaycuna. La escala cuenta con 33 ítems positivos, a excepción del ítem 22, 

divididos en 4 dimensiones. 



13 

 

 

Indicadores: Autoestima y resiliencia, disfrute, optimismo y autonomía y 

vitalidad. 

Escala de medición: ordinal 

 
3.3. Población, muestra y muestreo 

 

 
3.3.1. Población 

 
Compartiendo las ideas de Hernández et al. (2014) el término población hace 

referencia a una agrupación de sujetos, objetos u otros elementos que comparten 

características símiles sobre los cuáles se requiere o se desea conocer algo. 

En esta investigación, la población estuvo constituida por mujeres víctimas de 

violencia que residían en zonas urbanas y rurales. Se trabajó con mujeres mayores 

de edad, es decir, con mujeres de más de 17 años. Los criterios para identificar qué 

constituye una zona rural y una zona urbana se consignaron en el Anexo 14. Dado 

que no se tenía una estimación exacta de cuántas mujeres eran víctimas de 

violencia en Piura, especialmente en zonas urbanas y rurales, se consideró que se 

trataba de una población infinita. 

 
3.3.2. Muestra 

 
Para efectos de la presente indagación científica, se procedió a delinear con 

precisión los parámetros metodológicos esenciales. El cálculo del tamaño de la 

muestra se llevó a cabo mediante un análisis de potencia a priori, empleando el 

software G*Power en su versión 3.1.9.7, siguiendo las pautas recomendadas por la 

Asociación Psicológica Americana (APA). Los parámetros considerados abarcaron 

la aplicación del test estadístico que evalúa las diferencias entre medias para dos 

grupos independientes, perteneciente a la familia de pruebas "t". La significancia se 

estimó para una distribución de dos tallos, con un tamaño de efecto de 0.3, 

correspondiente a una categorización intermedia. Se estableció un margen de error 

(α) de 0.05 y una potencia (1 - β) de 0.80, con un cociente de 1. Sobre la base de 

estas consideraciones, se determinó que el tamaño mínimo de la muestra consistía 

en 352 sujetos, distribuidos equitativamente en dos grupos homogéneos de 176 
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individuos cada uno. El 50% fueron mujeres víctimas de violencia en zonas rurales 

y el 50% restante mujeres víctimas de violencia provenientes de zonas urbanas de 

Piura (Anexo 15). 

 
3.3.3. Muestreo 

 
Dado que se desconocía el tamaño de la población y, por ende, la condición de 

que cualquier participante podía ser seleccionado no se cumplía, lo más pertinente 

para esta investigación fue utilizar un muestreo no probabilístico, específicamente 

el muestreo por bola de nieve. 

 
3.3.4. Unidad de análisis: 

 
Mujeres violentadas de zonas urbanas y rurales de Piura. 

 
3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

 
3.4.1. Técnica 

 
En esta investigación se empleó la técnica encuesta, la cual consiste en el uso 

de instrumentos que cuentan con todos los parámetros psicométricos necesarios 

para medir un determinado constructo (Qualtrics, 2021). 

 
3.4.2. Instrumento 

 
Escala de Funcionamiento Psicológico Positivo elaborada por Dolores Merino y 

Jesús Privado y validada por el Mg. Alberto Remaycuna 

La escala de Funcionamiento Psicológico Positivo fue diseñada por Dolores 

Merino y Jesús Privado en el año 2015, la cual cuenta con 32 ítems directos y 1 

ítems inverso. Sin embargo, la versión a emplear en este estudio es la del Mg. 

Alberto Remaycuna-Vásquez. La escala cuenta con un total de 11 dimensiones, no 

obstante, su posterior adaptación sólo cuenta con 4 dimensiones que miden las 

siguientes características: 
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La dimensión denominada “Autoestima y resiliencia” evalúa la autovaloración 

que los individuos realizan sobre uno mismo, así como de sus capacidades de 

sobreponerse a las adversidades. La dimensión denominada “Disfrute” evalúa la 

capacidad del sujeto para tomar las cosas con tranquilidad, ánimo y buen humor. 

En lo que respecta a la dimensión denominada “Optimismo”, esta evalúa en qué 

medida el índice de esperanza y la percepción de la vida ocurren de forma 

optimista. Por último, la dimensión “Autonomía y vitalidad” evalúa la capacidad para 

poder decidir libremente, así como la habilidad para tomar decisiones basadas en 

el juicio propio. 

La escala de funcionamiento psicológico positivo cuenta con cinco opciones de 

respuesta tipo Likert, que varía desde "completamente en desacuerdo" hasta 

"totalmente de acuerdo". Esta herramienta se puede aplicar tanto a nivel individual 

como colectivo, y su resolución requiere aproximadamente de 15 a 20 minutos. Es 

adecuada para personas a partir de los 17 años de edad. Su objetivo principal es 

evaluar y medir diferentes aspectos del funcionamiento psicológico positivo. Esta 

escala es utilizada en diversos campos de la psicología clínica, la psicología 

positiva, la psicología de la salud y la psicología organizacional, entre otros. 

 
3.4.2. Validez y confiabilidad 

 
Las primeras evidencias de validez y confiabilidad se elaboraron en función a 

una muestra de tres mil habitantes españoles entre 18 a 25 años. Del análisis 

factorial se extrajeron las medidas de ajuste de 4 modelos siendo el último el que 

mejor indicadores mostró. El nivel del RMSEA fue de .049 mientras que los valores 

del NFI y CFI fueron superiores a .90 salvo el PNFI, que fue a .7. Estos valores 

indicadores que la estructura de la escala se ajustaba mejor a las características 

mostradas por la población. Por otro lado, se obtuvieron indicadores de 

consistencia interna superiores a .65 (Merino & Privado, 2015). Por su parte, el Mg. 

Alberto Remaycuna realizó el análisis de la validez de contenido de esta escala 

encontrando indicadores V de Aiken iguales a 1.00 y niveles de significancia iguales 

a .00. También realizó un análisis factorial exploratorio y confirmatorio con los datos 

de más de 100 mujeres piuranas en el cual encontró una estructura de 4 

dimensiones con ítems con cargas factoriales superiores a .30 y comunalidades 
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superiores a .23. También encontró medidas de ajuste CFI y TLI superiores a .90 y 

un RMSEA inferior a .80 Asimismo, realizó el análisis de consistencia interna 

encontrando puntuaciones superiores a .8. 

 
3.5. Procedimientos 

 
En primer lugar, se identificaron en las zonas urbanas y rurales todas aquellas 

mujeres que eran víctimas de violencia. Teniendo como base a estas mujeres, se 

les aplicó la escala de funcionamiento psicológico positivo, explicándoles que se 

trataba de una investigación y solicitándoles amablemente que firmaran el 

consentimiento informado si estaban de acuerdo. Una vez completada esta 

aplicación, se les pidió amablemente que proporcionaran los contactos de otras 

mujeres de la zona que también hubieran sido o fueran víctimas de violencia. Se 

hizo hincapié en que toda la información sería confidencial y que no se revelarían 

nombres. Una vez que se aplicaron las 384 pruebas requeridas, se procedió al 

almacenamiento de los datos y al análisis estadístico. 

 
3.6. Métodos de análisis de datos 

 
En el análisis, se entrelazaron tanto la estadística descriptiva como la inferencial. 

La estadística descriptiva se empleó para obtener porcentajes y frecuencias que 

ayudaron a caracterizar el funcionamiento psicológico positivo y sus dimensiones. 

La estadística inferencial, por su lado, ayudó a determinar la normalidad de los 

datos a través de Shapiro-Wilk recomendado por Pedrosa et al. (2015)y a 

contrastar las hipótesis mediante pruebas para muestras independientes. 

Para garantizar que los datos expuestos en esta investigación provinieran de un 

instrumento válido, se analizaron previamente las propiedades psicométricas de la 

escala validada por Alberto. En este análisis, en primer lugar, se hizo el juicio de 

expertos, donde se solicitó la evaluación de la escala a 5 profesionales expertos en 

el campo de la salud. Posteriormente, se utilizaron los datos recopilados para 

realizar el AFC, el cual permitió obtener la validez en un nivel de constructo de la 

escala. Finalmente, se llevó a cabo una prueba de confiabilidad para asegurar la 

consistencia y estabilidad de los resultados obtenidos. 
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Los datos fueron almacenados en softwares estadísticos especializados, en este 

caso, se utilizó el SPSS en su versión 25, y se emplearon los análisis respectivos 

en función de las características de las variables y de la normalidad de los datos. 

Dado que los datos no fueron normales, se hizo uso de pruebas no paramétricas. 

Para una mejor organización, los datos se colocaron en gráficos y tablas que 

cumplían con las normas APA de la séptima edición. 

 
3.7. Aspectos éticos 

 
En este estudio, se han seguido de manera estricta los principios éticos 

delineados en el Código de Ética en Investigación de la Universidad César Vallejo. 

La participación voluntaria de los sujetos de investigación se aseguró a través del 

consentimiento informado, garantizando así su autonomía. El objetivo de 

beneficencia se refleja en el propósito de utilizar los resultados para despertar el 

interés de instancias públicas en la implementación de servicios gratuitos que 

puedan fortalecer el funcionamiento psicológico positivo. La competencia 

profesional y científica se evidencia en la cuidadosa selección de bases teóricas y 

metodológicas respaldadas científicamente. Se ha evitado cualquier forma de 

maleficencia hacia los participantes, y se ha mantenido la probidad y el respeto por 

la propiedad intelectual mediante una conducta ética e íntegra a lo largo de todo el 

proceso de investigación. 
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IV. RESULTADOS 

 
Tabla 1 

 
Diferencias significativas en el funcionamiento psicológico positivo en mujeres 

violentadas de zonas urbanas y rurales de Piura, 2023. 

 

Grupos M p 
H-L [IC 

95%] 
TE 

Urbano 121.5 <.001 26.00 

[21.00-30.00] 
.44 

Rural 102.8  

Nota. M: Media; H-L: Estimador robusto Hodges-Lehmann; IC 95%: Intervalos de confianza al 

95%; TE: Tamaño del efecto. Para contraste de Mann-Whitney, el tamaño del efecto se basa en la 

correlación biserial. 

La tabla muestra las diferencias significativas respecto a los dos grupos 

evaluados. Se observa una notable diferencia en las medias, siendo esta para el 

grupo urbano de 121.5 mientras que para el sector rural de 102.8. Asimismo, se 

observa una estimación de Hodges-Lehmann de 26.00 y un tamaño de efecto de 

.44, la cual se encuentra en un nivel mediano. El valor p inferior a .001 confirma 

que las diferencias son significativas. 

Tabla 2 
 

Nivel de funcionamiento psicológico positivo en mujeres violentadas de zonas 

urbanas, así como de mujeres violentadas de zonas rurales 

 

Zona de 

residencia 

 

 
Nivel 

Funcionamiento 

psicológico 

positivo 

Autoestima 

y resiliencia 

 
Disfrute 

 
Optimismo 

Autonomía 

y vitalidad 

  F % F % F % F % F % 

 Alto 36 20.69 42 24.13 39 22.41 43 24.71 46 26.43 

Rural Bajo 23 13.21 30 17.24 39 22.41 32 18.39 29 16.67 

 Medio 115 66.09 102 58.62 96 55.17 99 56.89 99 56.89 

Total  174 100% 174 100 174 100 174 100 174 100 

Urbano Alto 127 73.41 131 75.72 120 69.36 121 69.94 133 76.87 
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Bajo 13 7.51 33 19.07 32 18.49 31 17.91 18 10.40 

Medio 33 19.07 9 5.02 21 12.13 21 12.13 22 12.71 

Total 173 100% 173 100 173 100 173 100 173 100 

Al analizar la comparación del funcionamiento psicológico positivo en las 

dimensiones de autoestima y resiliencia, disfrute, optimismo, y autonomía y 

vitalidad, se destacan notables diferencias entre los grupos urbanos y rurales. En 

el nivel alto de funcionamiento psicológico positivo, el 73.41% corresponde al 

entorno urbano, mientras que solo el 20.69% lo representa en zonas rurales. En el 

nivel medio, el 7.51% y el 66.09% pertenecen a zonas urbanas y rurales, 

respectivamente, y en el nivel bajo, el 7.51% es de zonas urbanas, en comparación 

con el 13.21% en zonas rurales. 

En la dimensión de autoestima y resiliencia, en el nivel alto, se observa un 

75.72% en zonas urbanas y un 24.13% en zonas rurales, mientras que, en el nivel 

medio, se registra un 5.02% en zonas urbanas y un 58.62% en zonas rurales. En 

el nivel bajo, el 5.02% se encuentra en áreas urbanas, en contraste con el 17.24% 

en zonas rurales. Similarmente, en la dimensión de disfrute, en el nivel alto, el 

69.36% corresponde a áreas urbanas, en contraposición al 22.41% en zonas 

rurales. En el nivel medio, se evidencia un 12.13% en zonas urbanas y un 55.17% 

en zonas rurales, mientras que, en el nivel bajo, el 18.49% es urbano y el 22.41% 

rural. En la dimensión de optimismo, el nivel alto muestra un 69.94% en zonas 

urbanas y un 24.71% en zonas rurales, en el nivel medio, un 12.13% en áreas 

urbanas y un 56.89% en zonas rurales, y en el nivel bajo, el 17.91% es de zonas 

urbanas y el 18.39% de zonas rurales. Por último, en la dimensión de autonomía y 

vitalidad, el nivel alto exhibe un 76.87% en zonas urbanas y un 26.43% en zonas 

rurales, en el nivel medio, un 12.71% en zonas urbanas y un 56.89% en zonas 

rurales, y en el nivel bajo, el 10.40% en áreas urbanas y el 16.67% en zonas rurales. 

Tabla 3 

 
Diferencias significativas en la dimensión Autoestima y resiliencia en mujeres 

violentadas de zonas urbanas y rurales de Piura, 2023. 
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Grupos M p 
H-L [IC 

95%] 
TE 

Urbano 40.1 <.001 9.00 [6.00- 

11.00] 
.34 

Rural 34.3  

Nota. M: Media; H-L: Estimador robusto Hodges-Lehmann; IC 95%: Intervalos de confianza al 

95%; TE: Tamaño del efecto. Para contraste de Mann-Whitney, el tamaño del efecto se basa en la 

correlación biserial. 

La tabla muestra diferencias significativas entre los dos grupos evaluados. Se 

observa que existe una diferencia notable en las medias, siendo 40.1 para el grupo 

urbano y 34.3 para el grupo rural. Además, la estimación de Hodges-Lehmann es 

de 9.00, con un intervalo de confianza del 95% que va desde 6.00 hasta 11.00. El 

tamaño del efecto es de .34, lo que se considera un nivel medio. El valor p inferior 

a .001 confirma que las diferencias son significativas. 

Tabla 4 
 

Diferencias significativas en la dimensión Disfrute en mujeres violentadas de 

zonas urbanas y rurales de Piura, 2023. 

 

Grupos M P 
H-L [IC 

95%] 
TE 

Urbano 25.2 <.001 5.00 [4.00- 

7.00] 
.34 

Rural 21.5  

Nota. M: Media; H-L: Estimador robusto Hodges-Lehmann; IC 95%: Intervalos de confianza al 

95%; TE: Tamaño del efecto. Para contraste de Mann-Whitney, el tamaño del efecto se basa en la 

correlación biserial. 

La tabla muestra diferencias significativas en relación a los dos grupos 

evaluados. Se observa una notoria diferencia en las medias, siendo de 25.2 para el 

grupo urbano y 21.5 para el sector rural. Asimismo, se aprecia una estimación de 

Hodges-Lehmann de 5.00 y un tamaño del efecto de .34, el cual se encuentra en 

un nivel medio. El valor p inferior a .001 confirma que las diferencias son 

significativas. 
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Tabla 5 
 

Diferencias significativas en la dimensión Optimismo en mujeres violentadas de 

zonas urbanas y rurales de Piura, 2023. 

 

Grupos M p 
H-L [IC 

95%] 
TE 

Urbano 25.3 <.001 5.00 [3.00- 

6.00] 
.32 

Rural 21.9  

Nota. M: Media; H-L: Estimador robusto Hodges-Lehmann; IC 95%: Intervalos de confianza al 

95%; TE: Tamaño del efecto. Para contraste de Mann-Whitney, el tamaño del efecto se basa en la 

correlación biserial. 

La tabla muestra diferencias significativas entre los dos grupos evaluados. Se 

observa una notable diferencia en las medias, con un valor de 25.3 para el grupo 

urbano y 21.9 para el sector rural. Además, se registra una estimación de Hodges- 

Lehmann de 5.00, junto con un tamaño de efecto de .32, el cual se encuentra en 

un nivel mediano. El valor p inferior a .001 confirma que las diferencias son 

significativas. 

Tabla 6 

 
Diferencias significativas en la dimensión Autonomía y vitalidad en mujeres 

violentadas de zonas urbanas y rurales de Piura, 2023. 

 

Grupos M p 
H-L [IC 

95%] 
TE 

Urbano 30.8 <.001 8.00 [6.00- 

10.00] 
.39 

Rural 25.1  

Nota. M: Media; H-L: Estimador robusto Hodges-Lehmann; IC 95%: Intervalos de confianza al 

95%; TE: Tamaño del efecto. Para contraste de Mann-Whitney, el tamaño del efecto se basa en la 

correlación biserial. 

La tabla muestra diferencias significativas entre los dos grupos evaluados. Se 

observa que existe una notable diferencia en las medias, con un valor de 30.8 para 

el grupo urbano y 25.1 para el sector rural. Asimismo, se presenta una estimación 

de Hodges-Lehmann de 8.00, junto con un intervalo de confianza del 95% que va 
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desde 6.00 hasta 10.00. El tamaño del efecto se calcula en .39, lo que indica un 

efecto de tamaño mediano en esta comparación. El valor p inferior a .001 confirma 

que las diferencias son significativas. 



23 

 

 

V. DISCUSIÓN 

 
El funcionamiento psicológico positivo desempeña un papel esencial en la salud 

y bienestar de las personas dado a que influye en su capacidad para afrontar de 

manera eficiente diversos obstáculos del día a día, mantener una autoestima 

saludable y disfrutar de una vida satisfactoria. Por lo tanto, su análisis en los 

tiempos actuales es muy necesario y crucial. 

El propósito de este estudio fue determinar las diferencias significativas en el 

funcionamiento psicológico positivo entre mujeres víctimas de violencia de zonas 

urbanas y rurales de Piura en el año 2023. Los resultados arrojaron un valor p 

inferior a .001, una media para el grupo urbano de 121.5 y 102.8 para el grupo rural, 

un tamaño de efecto de .44 así como una mediana de las diferencias de 26 con una 

variabilidad de 21 a 30. Estos indicadores demuestran que existe una marcada 

disparidad en el funcionamiento psicológico positivo entre mujeres violentadas que 

viven en áreas urbanas y mujeres que residen en zonas rurales. Esto nos 

demuestra que el primer grupo tiene una mayor capacidad para gestionar y emplear 

de manera óptima sus habilidades emocionales, cognitivas y sociales en su día a 

día en comparación con las mujeres provenientes de zonas rurales. Teniendo en 

consideración esta información, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

general en la que se hace mención de que existen diferencias significativas entre 

mujeres víctimas de zonas urbanas y rurales de Piura, 2023. Los resultados de esta 

investigación son similares con los hallazgos de Portela (2020), quien encontró que 

los niveles de funcionamiento psicológico en mujeres argentinas discrepan 

significativamente según su lugar de procedencia (p<.001) y que no discrepan 

estadísticamente (p>0.05) en función a otras variables como la filiación religiosa o 

la presencia de patologías clínicas. En el análisis reflexivo se puede concertar lo 

siguiente: el hecho de que existan diferencias significativas en el funcionamiento 

psicológico positivo entre ambos grupos implica que el contexto en el que viven 

estas personas desempeña un papel crucial en el funcionamiento psicológico. Sin 

embargo, es importante destacar que no se trata simplemente de una cuestión de 

ser de una zona rural o urbana, ya que otros factores como los recursos 

económicos, la educación, las oportunidades de empleo o la facilidad con la que se 

puede acceder a un servicio de salud (que son parte del contexto urbano o rural), 
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podrían estar desempeñando un papel igualmente significativo en esta diferencia. 

Otro aspecto reflexivo es que puede estar implicada la educación que reciben 

ambos grupos, lo que podría explicar porque un grupo tiene un funcionamiento 

psicológico positivo más desarrollado que el otro. 

Con relación al primer objetivo específico en el que se identificó el nivel de 

funcionamiento psicológico positivo en mujeres violentadas de zonas urbanas y 

rurales de Piura, 2023, se encontró que 73.41% de mujeres de zonas urbanas 

presentó altos niveles de funcionamiento psicológico positivo, el 19.07% presentó 

niveles medios y sólo el 7.51% niveles bajos. En el caso de las mujeres de zonas 

rurales, se encontró que el 66.09% presentó niveles medios de funcionamiento 

psicológico positivo, el 20.69% presentó niveles altos y sólo 13.21% mostró niveles 

promedio. Por dimensiones se encontró un patrón similar. Más del 50% de las 

mujeres de zonas urbanas obtuvo un nivel alto en la dimensión Autoestima y 

resiliencia, disfrute, optimismo y autonomía y vitalidad, mientras que más del 50% 

de las mujeres de zonas rurales obtuvo un nivel promedio en las mismas 

dimensiones. Estos porcentajes demuestran que el funcionamiento psicológico 

positivo tiende a estar más desarrollado en mujeres que provienen de zonas 

urbanas, lo cual implica que una mayor autonomía, vitalidad emocional y bienestar 

psicológico. No obstante, es importante destacar que las mujeres rurales no 

muestran bajos niveles de funcionamiento psicológico, sino que se sitúan en un 

nivel promedio que no es sinónimo de negativo. Esto es importante ya que evita la 

estigmatización o la estereotipación de que las mujeres rurales enfrentan un 

funcionamiento psicológico decadente. Con respecto al grupo rural, los resultados 

de esta investigación discrepan con el estudio de Remaycuna Vásquez (2022) 

quien encontró que el 66.8% de mujeres provenientes de un asentamiento humano 

de Piura presentaba bajos niveles de funcionamiento psicológico positivo. Con 

relación al grupo urbano, no se encontraron estudios con los cuales comparar estos 

resultados, lo que nos conlleva a afirmar que esta investigación es la primera en 

proporcionar información descriptiva acerca de los niveles de funcionamiento 

psicológico positivo en esta población. En el análisis reflexivo es válido señalar que, 

el haber encontrado diferencias significativas en el nivel de funcionamiento 

psicológico positivo a nivel general y por dimensiones, no plantea una dicotomía en 

la que las mujeres rurales tengan un funcionamiento psicológico inherentemente 
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ineficiente o deteriorado, sino más bien plantea que existen ciertos aspectos que 

no se encuentran en óptimos niveles y que necesitan potencializarse. 

Con relación al segundo objetivo específico en el que se buscó determinar las 

diferencias significativas en la dimensión Autoestima y resiliencia en mujeres 

violentadas de zonas urbanas y rurales de Piura, 2023, se encontró un valor p 

inferior a .001 así como un tamaño de efecto de .34, una media de 40.1 para el 

grupo urbano y de 34.3 para el grupo rural, así como una mediana de las diferencias 

es de 9 con una variabilidad de 6 a 11. Esto quiere decir que existen diferencias 

muy notables en la forma en que estas dos poblaciones abordan y experimentan 

estos aspectos psicológicos. Concretamente, significa que las mujeres que viven 

en áreas urbanas tienden a tener una mayor confianza en sí mismas y una mayor 

capacidad para adaptarse y recuperarse de situaciones difíciles en comparación 

con sus contrapartes rurales. Basados en estos datos, se rechaza la hipótesis nula 

y se aprueba la hipótesis específica que detalla que existen diferencias 

significativas en la dimensión Autoestima y resiliencia entre mujeres violentadas de 

zonas rurales y urbanas de Piura. Los resultados de esta investigación discrepan 

de lo hallado por Rios et al. (2019) quienes, a pesar de haber encontrado 

diferencias significativas en los niveles de resiliencia entre poblaciones chilenas 

rurales y urbanas, el nivel más optimo lo presentaron los participantes del área rural. 

También discrepa del estudio de Velásquez et al. (2022) el cual también encontró 

diferencias significativas, pero discrepa en el hecho de que los niveles de no resiliencia 

prevalecía más en poblaciones colombianas urbanas (62.6%). En el análisis reflexivo, 

es pertinente señalar que los resultados implican un giro en la perspectiva 

tradicional que ha postulado que las mujeres rurales, por el mero hecho de residir 

en áreas no urbanas, inherentemente poseen menores niveles de autoestima y 

capacidad de resiliencia en comparación con sus contrapartes urbanas. Estos 

resultados, en definitiva, enfatizan la necesidad de evitar una simplificación 

excesiva en la comprensión de ambos componentes psicológicos, reconociendo 

que estos elementos son productos de un contexto más amplio y multifacético 

(Barja-Ore et al., 2022; Villafuerte Palomino, 2019). 

Con relación al tercer objetivo específico en el que se buscó determinar las 

diferencias significativas en la dimensión Disfrute en mujeres violentadas de zonas 
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urbanas y rurales de Piura, 2023, se encontró un valor p inferior a .001, un tamaño 

de efecto de .34, una media de 25.2 para el grupo urbano y de 21.5 para el grupo 

rural, así como una mediana de las diferencias es de 5 con una variabilidad de 4 a 

7. Lo que estos datos demuestran es que existe una diferencia estadísticamente 

significativa en la dimensión Disfrute entre mujeres violentadas residentes en zonas 

urbanas y mujeres provenientes de zonas rurales. Esto significa que el grupo 

perteneciente a áreas urbanas tienden a experimentar una mayor habilidad para 

disfrutar diversos aspectos de su vida en comparación del grupo que reside en 

zonas rurales. Con estos datos, la hipótesis nula se termina rechazando y se acepta 

la hipótesis específica en la que se hace énfasis a la existencia de diferencias 

significativas en la dimensión Disfrute en mujeres violentadas de zonas urbanas y 

rurales de Piura, 2023. Este bajo nivel en la capacidad de disfrute de las mujeres 

de zonas rurales es explicado por UNCUYO (2021) quien sostiene que este 

fenómeno puede explicarse por el hecho de que las mujeres en este grupo, al 

afrontar desafíos asociados con el acceso desigual a recursos esenciales, pueden 

experimentar una carga emocional negativa. Esto puede dar lugar a una sensación 

de malestar y descontento en estas mujeres. En el análisis reflexivo se concierta 

lo siguiente: primero, que en lugar de ver a todas las víctimas de violencia como un 

grupo homogéneo cuya capacidad de disfrute se ha deteriorado, debemos 

reconocer que las condiciones contextuales como la zona de residencia, juegan un 

papel muy importante en dicha capacidad. A menudo, se asume que todas las 

víctimas de violencia no son capaces de disfrutar con la misma intensidad diversas 

situaciones de la vida cotidiana. No obstante, los datos sugieren que esta 

problemática es más matizada de lo que se pensaba. 

Con relación al cuarto objetivo específico en el que se pretendió determinar las 

diferencias significativas en la dimensión Optimismo en mujeres violentadas de 

zonas urbanas y rurales de Piura, 2023, se encontró un valor p inferior a .001, un 

tamaño de efecto de .32, una media de 25.3 para el grupo urbano y de 21.9 para el 

grupo rural, así como una mediana de las diferencias es de 5 con una variabilidad 

de 3 a 6. Lo que estos datos sugieren es que existen diferencias estadísticamente 

significativas en cuanto al nivel de la dimensión optimismo, lo que implica que, en 

la población estudiada, las mujeres de zonas urbanas mantienen una perspectiva 

más esperanzadora y constructiva a comparación del grupo que reside en zonas 



27 

 

 

urbanas, lo que puede significar que presentan mayor resistencia frente a las 

adversidades y mayor aprovechamiento de las oportunidades. Basados en los 

datos, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica la cual señala 

que existen diferencias significativas en la dimensión optimismo en mujeres 

violentadas de Piura según su zona de residencia. Este bajo nivel de optimismo en 

mujeres que residen en zonas urbanas es respaldado teóricamente por Castro 

(2022), quien sostiene que esta tendencia es provocada por la limitación de 

recursos y oportunidades de desarrollo a la que constantemente se enfrentan. Esta 

restricción puede llevar al desarrollo de un sentimiento de desesperanza, donde las 

mujeres pueden percibir que no tienen la capacidad de superarse y prosperar, sino 

que están destinadas únicamente a sobrevivir en un contexto que les presenta 

múltiples barreras para su crecimiento y desarrollo personal. En el análisis reflexivo, 

es válido brindar el argumento de que el contexto circundante de las mujeres 

víctimas de violencia puede moldear la psicología humana. Esto implica que el lugar 

donde viven estas mujeres tiene un impacto profundo en su percepción del futuro, 

su capacidad de afrontar la adversidad y su disposición a encontrar esperanza en 

medio de las dificultades. 

Con relación al quinto y último objetivo específico en el que se buscó determinar 

las diferencias significativas en la dimensión Autonomía y vitalidad en mujeres 

violentadas de zonas urbanas y rurales de Piura, 2023, se encontró un valor p 

inferior a .001, un tamaño de efecto de .39, una media de 30.8 para el grupo urbano 

y de 25.1 para el grupo rural, así como una mediana de las diferencias es de 8 con 

una variabilidad de 6 a 11. Estos datos representan la existencia de diferencias 

significativas en cuanto a la autonomía y la vitalidad entre mujeres víctimas de 

violencia residentes en zonas urbanas y zonas rurales. Esto significa que, en la 

muestra estudiada, las mujeres de zonas urbanas se desenvuelven de forma más 

autónoma y muestran mayor entusiasmo y energía en su día a día a comparación 

de aquellas que residen en entornos rurales. Basados en estos argumentos, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica en la que se señala 

que existen diferencias significativas en la dimensión autonomía y vitalidad en 

mujeres violentadas de zonas urbanas y rurales de Piura. Estos datos pueden 

contrastarte teóricamente con lo expuesto por Mora Guerrero et al. (2019), quien 

señala que las mujeres pertenecientes a sectores rurales tienen menos capacidad 
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de autonomía en virtud al menor acceso a recursos como tierras, predios u 

oportunidades laborales. Estos hallazgos también son respaldados por López 

Guerra et al. (2017) quien a pesar del paso del tiempo, las mujeres urbanas todavía 

enfrentan restricciones en sus libertades como la movilidad fuera del hogar sin la 

necesidad de solicitar permiso o autorización del cónyuge lo que provoca la 

limitación de su capacidad para trabajar, estudiar, realizar compras, visitar a sus 

parientes, participar en actividades vecinales y ejercer su derecho al voto en 

elecciones políticas. En el análisis reflexivo conviene precisar que, aunque las 

diferencias sean significativas por la zona de residencia, este no es el único 

argumento que explica dichas discrepancias. Hay que tener en consideración que 

la autonomía y la vitalidad son construcciones multidimensionales que no derivan 

exclusivamente del entorno donde viven las personas, por lo que, para un análisis 

mucho mayor, en futuras investigaciones deberían analizarse las experiencias 

personales, la educación, la cultura, entre otros factores, los cuales también 

desempeñan un papel fundamental sobre la construcción de estos constructos. 
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VI. CONCLUSIONES 

 
A nivel general, existen diferencias significativas (p<.001) en el funcionamiento 

psicológico positivo en mujeres violentadas de zonas urbanas y rurales de Piura, 

2023, con un tamaño de efecto mediano (.44). Asimismo, se observa que la media 

es mayor en mujeres de sectores urbanos que en mujeres de sectores rurales. 

Se encontró que alrededor del 73.41% de las mujeres en zonas urbanas 

presentaron altos niveles de funcionamiento psicológico positivo, mientras que el 

66.09% de las mujeres en zonas rurales obtuvieron niveles medios. En cuanto a las 

dimensiones específicas, más del 50% de las mujeres urbanas mostraron altos 

niveles en autoestima, resiliencia, disfrute, optimismo, autonomía y vitalidad 

mientras que más del 50% de mujeres rurales obtuvo puntajes promedio. 

Existen diferencias significativas (p<.001) en la dimensión Autoestima y 

resiliencia del funcionamiento psicológico positivo en mujeres violentadas de zonas 

urbanas y rurales de Piura, 2023, con un tamaño de efecto mediano (.34). 

Asimismo, se observa que la media es mayor en mujeres de sectores urbanos 

(40.1) que en mujeres de sectores rurales (34.3). 

Existen diferencias significativas (p<.001) en la dimensión Disfrute del 

funcionamiento psicológico positivo en mujeres violentadas de zonas urbanas y 

rurales de Piura, 2023, con un tamaño de efecto mediano (.34). Asimismo, se 

observa que la media es mayor en mujeres de sectores urbanos (25.2) que en 

mujeres de sectores rurales (21.5). 

Existen diferencias significativas (p<.001) en la dimensión Optimismo del 

funcionamiento psicológico positivo en mujeres violentadas de zonas urbanas y 

rurales de Piura, 2023, con un tamaño de efecto mediano (.32). Asimismo, se 

observa que la media es mayor en mujeres de sectores urbanos (25.3) que en 

mujeres de sectores rurales (21.9). 

Existen diferencias significativas (p<.001) en la dimensión Autonomía del 

funcionamiento psicológico positivo en mujeres violentadas de zonas urbanas y 

rurales de Piura, 2023, con un tamaño de efecto mediano (.39). Asimismo, se 
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observa que la media es mayor en mujeres de sectores urbanos (30.8) que en 

mujeres de sectores rurales (25.1). 
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VII. RECOMENDACIONES 

 
A nivel general, recomendamos a las autoridades locales, superintendentes o 

juntas vecinales, buscar alianzas sólidas con los municipios, comisarías, centros de 

emergencia mujer y postas más cercanas, con el objetivo de implementar 

programas gratuitos de fortalecimiento psicológico y empoderamiento para las 

mujeres afectadas por violencia en zonas rurales. Asimismo, recomendamos que 

las autoridades permanezcan cercanas a la población, brindando un apoyo 

constante y creando un entorno donde estas mujeres se sientan seguras y 

respaldadas. Esta cercanía asegurará que ninguna mujer quede desatendida y 

puedan ir mejorando progresivamente su funcionamiento psicológico positivo. 

Recomendamos a las autoridades locales la coordinación de programas 

comunitarios en zonas rurales, centrándose en fortalecer la autoestima y resiliencia 

de las mujeres locales, sobre todo aquellas que son víctimas de violencia. 

Consideramos que la creación de estos programas para desarrollar líderes 

femeninas, asignándoles más responsabilidades en sus comunidades y 

brindándoles oportunidades para desarrollar habilidades de liderazgo, es esencial 

para la potencialización de estas habilidades. 

Recomendamos, para mejorar la capacidad de disfrute de mujeres que son 

víctimas de violencia en entornos rurales, la implementación constante de 

actividades recreativas y de socialización. Estas actividades podrían abarcar 

eventos artísticos, gastronómicos y otras iniciativas diseñadas para que las mujeres 

se sientan cómodas y disfruten de un ambiente positivo. Es esencial que estas 

actividades se desarrollen de manera constante ya que actuarán como un canal 

para el disfrute y la relajación. Proporcionar estos espacios contribuirá 

significativamente a su bienestar emocional, brindándoles una pausa necesaria en 

medio de las dificultades que enfrentan. 

Por otro lado, recomendamos la implementación de programas de 

sensibilización que resalten que, a pesar de las dificultades y circunstancias 

negativas, la vida también alberga aspectos positivos que merecen ser 

descubiertos. Esta iniciativa podrá generar un cambio significativo en la perspectiva 
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de las mujeres, permitiéndoles ver la vida desde una mirada diferente, impregnada 

de optimismo y esperanza. 

Recomendamos el desarrollo de programas de autodescubrimiento que permitan 

a las mujeres explorar su potencial en diversas actividades. Asimismo, sugerimos 

que las autoridades coordinen con institutos o universidades para ofrecer becas, 

medias becas o talleres cortos que les posibiliten desarrollar habilidades manuales, 

informáticas u otras destrezas útiles para emprendimientos o empleo. Esto 

proporcionaría a las mujeres oportunidades concretas para adquirir habilidades 

prácticas, fomentando su independencia económica y promoviendo la autonomía. 
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ANEXOS 

 
ANEXO 1: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensiones ítems 

Escala de 

medición 

Funcionamie 

nto 

psicológico 

positivo 

De acuerdo con Dolores 

y Privado (2015, citado 

por    Remaycuna- 

Vásquez,   2022),  el 

funcionamiento 

psicológico positivo es 

aquella disposición que 

tienen  los    seres 

humanos  para  poder 

desenvolverse 

óptimamente   en  las 

distintas      áreas, 

circunstancias y esferas 

del desarrollo humano. 

Comprende un óptimo 

uso de    recursos 

positivos  emocionales, 

cognitivos y sociales a 

fin de incrementar los 

niveles de salud mental y 

bienestar. 

El constructo se 

medirá a través 

de la Escala de 

funcionamiento 

psicológico 

positivo, 

elaborada  por 

los   autores 

Dolores Merino y 

Jesús  Privado 

en el año 2015 y 

validada en el 

año 2022 por el 

Mg.   Alberto 

Remaycuna. La 

escala   cuenta 

con 33   ítems 

positivos,    a 

excepción del 

ítem 22, 

divididos en 4 

dimensiones. 

Autoestima y 

resiliencia 

1,2,3,4,5,6, 

7,8,9,10,11 

Ordinal 

Disfrute 12,13,14,1 

5,16,17,18 

Optimismo 19,20,21,2 

2,23,24,25 

Autonomía y 

vitalidad 

26,27,28,2 

9,30,31,32, 

33 



 

 

ANEXO 2: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Completamente en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Neutral 
De 

acuerdo 
Completamente de 

acuerdo 

CD ED N DA CDA 

 

N° Ítems 
CD ED N DA CDA 

1 2 3 4 5 

1 Me gusta mi forma de ser      

2 
No me rindo fácilmente ante las 

dificultades de la vida 

     

3 Me considero una persona optimista      

4 
Estoy completamente entregado a 

conseguir los objetivos de mi vida 

     

5 Ante las dificultades me hago fuerte      

6 Me siento orgulloso de ser como soy      

7 
Creo que el futuro me traerá más cosas 

buenas que malas 

     

8 
Lucho por conseguir las cosas que me 

importan 

     

9 
Superar dificultades me ha hecho más 

fuerte 

     

10 
Estoy en el camino de lograr mis metas 

personales 

     

11 Lo paso bien casi con cualquier cosa      

12 
El sentido del humor es muy importante 

en mi vida 

     

13 
Soy capaz de reírme en muchas 

situaciones 

     

14 
Muchas cosas de la vida despiertan mi 

curiosidad e interés 

     

15 
Intento sacar el humor a cualquier 

situación 

     



 

 

16 
Me apasiona aprender y descubrir 

cosas nuevas 

     

17 Soy una persona llena de energía      

18 
En la vida hay muchas cosas que me 

llenan de ilusión 

     

19 Sé encontrar nuevos usos a las cosas      

 
20 

Soy capaz de ver las cosas desde 

puntos de vista completamente 

diferentes 

     

21 Siempre veo el lado bueno de las cosas      

22 
Sé disfrutar de las pequeñas cosas que 

ofrece la vida cada día 

     

23 
Me interesa todo lo que pasa a mi 

alrededor 

     

24 Soy una persona entusiasta      

25 
En mi día a día no llego a todo: trabajo, 

familia, pareja, amigos 

     

26 
Tengo confianza y seguridad en mí 

mismo 

     

27 
Compagino adecuadamente mi vida 

laboral, social y personal 

     

28 Estoy lleno de vitalidad      

29 
Para bien o para mal las decisiones 

importantes de mi vida las he tomado yo 

     

30 
Sé relacionar cosas dispares y sacar 

algo distinto 

     

31 
Si volviera a nacer me gustaría ser tal y 

como soy 

     

32 
Manejo adecuadamente y sin agobios 

las obligaciones que tengo 

     

33 Yo llevo las riendas de mi vida      



 

 

ANEXO 3: INFORMACIÓN DE LA PRUEBA 

 

Nombre del 

Test 
Escala de Funcionamiento Psicológico Positivo 

Autor Alberto Remaycuna Vásquez 

Procedencia Piura, Perú 

Aplicación Individual y Colectiva 

Población Mujeres mayores a 18 años de edad 

Duración Entre 10 a 15 minutos 

 
Finalidad 

Evaluar el Funcionamiento Psicológico Positivo y sus dimensiones, 

que incluyen Autoestima y Resiliencia, Disfrute, Optimismo y 

Autonomía, y Vitalidad. 

Baremación Puntuaciones en percentiles con tres niveles: Alto, Medio y Bajo 

 
CONSIGNA 

 
INSTRUCCIONES: La aplicación comenzará después de que la persona a evaluar 

haya completado sus datos personales. Asegúrese de que hayan comprendido las 

instrucciones. Se solicita a la persona evaluada que valore en una escala de 5 

puntos el grado en que se identifica con las frases presentadas a continuación. 

Asigne un número del 1 al 5 a cada frase, según la siguiente escala: 

 

 

Nivel Valor 

Totalmente en desacuerdo 1 

En desacuerdo 2 

Neutro 3 

De acuerdo 4 

Totalmente de acuerdo 5 

 

 
Se requiere que todas las preguntas sean respondidas. En el momento de recoger 

la prueba, se observarán las respuestas. Si hay algún ítem en blanco, se solicitará 

al evaluado completar la prueba. En caso de desplazamiento en el número de orden 



 

 

de las respuestas, se pedirá al sujeto que revise sus contestaciones. Si se 

presentan demasiadas preguntas sin responder, la prueba será invalidada. 



 

 

ANEXO 4: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 



 

 

ANEXO 5: CERTIFICADO DE VALIDEZ POR JUECES 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

ANEXO 6: PORCENTAJE SOFTWARE TURNITIN 
 



 

 

ANEXO 7: PANTALLAZO BASE DE DATOS 

 

 



 

 

ANEXO 8: CAPTURA DE PANTALLA DEL ANÁLISIS REALIZADO 

 

 



 

 

 



 

 

ANEXO 9: CARTA DE SOLICITUD DEL USO DEL INSTRUMENTO 
 



 

 

ANEXO 10: AUTORIZACIÓN DEL USO DEL INSTRUMENTO POR PARTE DEL 

AUTOR 

 

 



 

 

ANEXO 11: RESULTADOS DE PRUEBA PILOTO A 

 
Tabla 

Correlación ítem-test corregida 

 

Ítem Item-rest correlation 

I1 0.461 
I2 0.509 
I3 0.573 
I4 0.492 
I5 0.516 
I6 0.555 
I7 0.534 
I8 0.510 
I9 0.506 
I10 0.566 
I11 0.508 
I12 0.324 
I13 0.302 
I14 0.278 
I15 0.269 
I16 0.284 
I17 0.307 
I18 0.356 
I19 0.413 
I20 0.396 
I21 0.421 
I22 0.418 
I23 0.396 
I24 0.403 
I25 0.380 
I26 0.547 
I27 0.612 
I28 0.560 
I29 0.615 
I30 0.627 
I31 0.577 
I32 0.603 
I33 0.604 

Nota: resultado de análisis realizado con 80 mujeres 

 

En la tabla 1 se puede observar que todos los ítems presentan correlaciones ítem- 

test corregidas superiores a 0.30 a excepción de los ítems 14, 15 y 16. Es 

importante destacar que, a pesar de estas correlaciones menos fuertes, la prueba 



 

 

en su conjunto sigue manteniendo su valor y utilidad en la evaluación de las 

habilidades y características que se busca medir. 

Tabla 

Confiabilidad 

 

Variable/dimensión ꞷ α 

Funcionamiento psicológico positivo 0.814 0.911 

Autoestima y resiliencia 0.990 0.989 

Disfrute 0.986 0.985 

Optimismo 0.988 0.988 
Autonomía y vitalidad 0.983 0.983 

Nota: resultado de análisis realizado con 80 mujeres 

 

En la tabla 2 se puede observar que a nivel general como poder dimensiones, los 

índices de confiabilidad Alfa y Omega son superiores a 0.70 (aceptable), por tanto, 

puede considerarse que las estimaciones brindadas por la escala son confiables. 



 

 

Tabla 

Validez de contenido – Prueba de criterio de jueces 

 

ITEMS 
CLARIDAD  RELEVANCIA COHERENCIA 

I.A. Sig. I.A. Sig. I.A. Sig. 

1 1.00 .032** 1.00 .032** 1.00 .032** 

2 1.00 .032** 1.00 .032** 1.00 .032** 

3 1.00 .032** 1.00 .032** 1.00 .032** 

4 1.00 .032** 1.00 .032** 1.00 .032** 

5 1.00 .032** 1.00 .032** 1.00 .032** 

6 1.00 .032** 1.00 .032** 1.00 .032** 

7 1.00 .032** 1.00 .032** 1.00 .032** 

8 1.00 .032** 1.00 .032** 1.00 .032** 

9 1.00 .032** 1.00 .032** 1.00 .032** 

10 1.00 .032** 1.00 .032** 1.00 .032** 

11 1.00 .032** 1.00 .032** 1.00 .032** 

12 1.00 .032** 1.00 .032** 1.00 .032** 
13 1.00 .032** 1.00 .032** 1.00 .032** 

14 1.00 .032** 1.00 .032** 1.00 .032** 

15 1.00 .032** 1.00 .032** 1.00 .032** 

16 100 .032** 1.00 .032** 1.00 .032** 

17 1.00 .032** 1.00 .032** 1.00 .032** 

18 1.00 .032** 1.00 .032** 1.00 .032** 

19 0.95  1.00 .032** 1.00 .032** 

20 1.00 .032** 1.00 .032** 1.00 .032** 

21 1.00 .032** 1.00 .032** 1.00 .032** 

22 1.00 .032** 1.00 .032** 1.00 .032** 

23 1.00 .032** 1.00 .032** 1.00 .032** 

24 1.00 .032** 1.00 .032** 1.00 .032** 

25 1.00 .032** 1.00 .032** 1.00 .032** 

26 1.00 .032** 1.00 .032** 1.00 .032** 

27 1.00 .032** 1.00 .032** 1.00 .032** 

28 1.00 .032** 1.00 .032** 1.00 .032** 

29 1.00 .032** 1.00 .032** 1.00 .032** 

30 1.00 .032** 1.00 .032** 1.00 .032** 

31 1.00 .032** 1.00 .032** 1.00 .032** 
32 1.00 .032** 1.00 .032** 1.00 .032** 

33 1.00 .032** 1.00 .032** 1.00 .032** 

Nota: 
V: Coeficiente V de Aiken 

Sig. (p): Probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 
IA: Índice de acuerdo 
**p<.008 : Válido 

En la tabla se observa que todos los ítems han alcanzado puntajes máximos en el 

análisis de validez de contenido salvo el ítem 19, el cual obtuvo un IA de 0.95 en el 

apartado de claridad. 



 

 

Tabla 

Factores Rotados: Cargas de los factores 

 

Factor Indicador Estimar p 

Factor 1 I1 1.405 < .001 
 I2 1.457 < .001 
 I3 1.351 < .001 
 I4 1.538 < .001 
 I5 1.413 < .001 
 I6 1.371 < .001 
 I7 1.469 < .001 
 I8 1.352 < .001 
 I9 1.571 < .001 
 I10 1.433 < .001 
 I11 1.521 < .001 

Factor 2 I12 1.427 < .001 
 I13 1.463 < .001 
 I14 1.47 < .001 
 I15 1.505 < .001 
 I16 1.439 < .001 
 I17 1.465 < .001 
 I18 1.417 < .001 

Factor 3 I19 1.405 < .001 
 I20 1.409 < .001 
 I21 1.423 < .001 
 I22 1.398 < .001 
 I23 1.505 < .001 
 I24 1.417 < .001 
 I25 1.456 < .001 

Factor 4 I26 1.272 < .001 
 I27 1.330 < .001 
 I28 1.296 < .001 
 I29 1.352 < .001 
 I30 1.262 < .001 
 I31 1.265 < .001 
 I32 1.243 < .001 
 I33 1.348 < .001 

Nota. Método carga de Factores. 
Correlación > 0,300 (válido) 
Muestra: 80. 

En la tabla se observan los factores rotados. Se observa que todos los ítems han 

alcanzado niveles de significancia menores a 0.001, lo cual justifica su presencia 

en el instrumento. 



 

 

Tabla 

Análisis de fiabilidad 

 

Ítem Confiabilidad McDonald's ω 

Dimensión 1 .990 
Dimensión 2 .986 
Dimensión 3 .988 
Dimensión 4 .983 
Total, variable .896 

Confiable > 0,70. (confiable) 
Muestra: 80. 

 
En la tabla se observa el análisis de fiabilidad de la escala. Se puede corroborar 

que todos los puntajes son superiores a 0.80, lo cual es un indicador de altos índices 

de confiabilidad. 



 

 

Tabla 

Prueba de normalidad 

 

Variable Grupo 
 Shapiro-Wilk  

W p 

Funcionamiento psicológico positivo 
Rural .94 <.001 

Urbano .83 <.001 

D1: Autoestima y resiliencia 
Rural .94 <.001 

Urbano .75 <.001 

D2: Disfrute 
Rural .96 <.001 

Urbano .79 <.001 

D3: Optimismo 
Rural .94 <.001 

Urbano .80 <.001 

D4: Autonomía y vitalidad 
Rural .94 <.001 

Urbano .77 <.001 

La tabla 1 muestra los resultados de la prueba de normalidad utilizando el 

coeficiente de Shapiro-Wilk, el cual es el más idóneo ya que puede trabajar con 

muestras más amplias. Se observa que, para ambas muestras, se obtuvo una 

distribución no normal donde el valor p es menor a .001. Por tanto, el contraste a 

utilizar es U de Mann-Whitney. 



 

 

Tabla 

Validez de contenido 
 

Ítems Criterios 
V de 

Aiken 
Interpretación 

V IC 95% 
 Claridad 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 

Item1 Coherencia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Relevancia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Claridad 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 

Item2 Coherencia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Relevancia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Claridad 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 

Item3 Coherencia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Relevancia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Claridad 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 

Item4 Coherencia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Relevancia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Claridad 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 

Item5 Coherencia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Relevancia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Claridad 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 

Item6 Coherencia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Relevancia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Claridad 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 

Item7 Coherencia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Relevancia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Claridad 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 

Item8 Coherencia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Relevancia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Claridad 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 

Item9 Coherencia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Relevancia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Claridad 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 

Item10 Coherencia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Relevancia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Claridad 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 

Item11 Coherencia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Relevancia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Claridad 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 

Item12 Coherencia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Relevancia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Claridad 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 

Item13 Coherencia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Relevancia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Claridad 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 

Item14 Coherencia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Relevancia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Claridad 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 

Item15 Coherencia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Relevancia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 



 

 

 Claridad 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
Item16 Coherencia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 

 Relevancia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Claridad 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 

Item17 Coherencia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Relevancia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Claridad 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 

Item18 Coherencia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Relevancia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Claridad 0.93 VÁLIDO [.70-.99] 

Item19 Coherencia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Relevancia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Claridad 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 

Item20 Coherencia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Relevancia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Claridad 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 

Item21 Coherencia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Relevancia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Claridad 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 

Item22 Coherencia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Relevancia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Claridad 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 

Item23 Coherencia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Relevancia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Claridad 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 

Item24 Coherencia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Relevancia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Claridad 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 

Item25 Coherencia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Relevancia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Claridad 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 

Item26 Coherencia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Relevancia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Claridad 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 

Item27 Coherencia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Relevancia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Claridad 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 

Item28 Coherencia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Relevancia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Claridad 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 

Item29 Coherencia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Relevancia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Claridad 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 

Item30 Coherencia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Relevancia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Claridad 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 

Item31 Coherencia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Relevancia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 

Item32 
Claridad 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 

Coherencia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 



 

 

 Relevancia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Claridad 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 

Item33 Coherencia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 
 Relevancia 1.00 VÁLIDO [.80-1.00] 

Nota. IC: Índice de confianza al 95% 

La tabla muestra el resultado de la validez de contenido. Se observa que los 33 

ítems que conforman la escala han logrado alcanzar un puntaje en el coeficiente V 

de Aiken de 1.00 a excepción del ítem 19, cuyo valor V de Aiken fue de 0.93. Se 

observa que el límite inferior de los ítems es de 0.80 y del ítem 19 es de 0.70, 

encontrándose dentro de la categoría aceptable por lo que se puede confirmar que 

los ítems son válidos. 



 

 

ANEXO 12: DOCUMENTO PARA APLICAR EL INSTRUMENTO CON SELLO 

DE RECEPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 



 

 

ANEXO 13: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

TITULO FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

Funcionamiento 

psicológico 

positivo en 

mujeres 

violentadas de 

zonas urbanas y 

rurales de Piura, 

2023 

¿Cuáles son las 

diferencias 

significativas en el 

funcionamiento 

psicológico 

positivo  en 

mujeres 

violentadas de 

zonas urbanas y 

rurales de Piura, 

2023? 

General No experimental 

Descriptivo 

comparativo 

Determinar las 

diferencias 

significativas  en 

el 

funcionamiento 

psicológico 

positivo   en 

mujeres 

violentadas  de 

zonas urbanas y 

rurales de Piura, 

2023. 

Específicos POBLACIÓN 

a) Identificar el 

nivel de 

funcionamiento 

psicológico 

positivo   en 

mujeres 

violentadas  de 

zonas  urbanas, 

así como de 

mujeres 

violentadas  de 

zonas rurales 

b) Determinar las 

diferencias 

significativas en 

 
Población infinita. 

Se trabajó con 

mujeres mayores 

de edad, es decir, 

con mujeres de 

más de 17 años. 

MUESTRA 

 
352 sujetos, 

distribuidos 

equitativamente en 

dos  grupos 

homogéneos de 



 

 

  la dimensión 176 individuos 

Autoestima y cada uno. 

resiliencia en  

mujeres MUESTREO 

violentadas de  

zonas urbanas y No probabilístico 

rurales de Piura, por criterio. 

2023  

c) Determinar las  

diferencias  

significativas en  

la dimensión  

Disfrute en  

mujeres  

violentadas de  

zonas urbanas y  

rurales de Piura,  

2023  

d) Determinar las  

diferencias  

significativas en  

la dimensión  

Optimismo en  

mujeres  

violentadas de  

zonas urbanas y  

rurales de Piura,  

2023  

e) Determinar las  

diferencias  

significativas en  

la dimensión  

Autonomía y  



 

 

  vitalidad  en 

mujeres 

violentadas de 

zonas urbanas y 

rurales de Piura, 

2023. 

 



 

 

ANEXO 14: CRITERIOS PARA IDENTIFICAR UNA ZONA RURAL Y UNA 

ZONA URBANA 

 
Con el propósito de esclarecer qué diferencia a una zona rural de una zona 

urbana, se considerarán dos criterios establecidos por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática ([INEI] 2017). En primera instancia, para decir que una 

determinada localidad es urbana, deben existir más de cien viviendas agrupadas 

de forma contigua con un aproximado de quinientos a más habitantes (a excepción 

de todos aquellos centros poblados que son capitales de distritos, aún si no 

cumplen con las condiciones previamente señaladas). 

En segunda instancia, para decir que un espacio geográfico es un área o centro 

poblado rural, la cantidad de viviendas agrupadas de forma contigua debe ser 

inferior a cien, aunque también se consideran como zonas rurales aquellas áreas 

en las que hay cien o más viviendas, pero estas se encuentran esparcidas por toda 

el área sin identificarse núcleos o bloques contiguos. 

Otro criterio cuantitativo que distingue una zona urbana de una zona rural, y que 

se toma en consideración durante los censos nacionales, es la cantidad de 

habitantes y la agrupación de sus viviendas, debiendo ser en el primero más de dos 

mil habitantes distribuidos en hogares que forman manzanas y calles, mientras que 

una zona rural es aquella cuya cantidad de habitantes es inferior a dos mil 

individuos y sus viviendas se encuentran dispersas en una determinada área 

geográfica. 



 

 

ANEXO 15: CÁLCULO DE POBLACIÓN INFINITA 

 



 

 

ANEXO 16: EVIDENCIAS DE APLICACIÓN DE LA ESCALA 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 




