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RESUMEN 

La presente investigación asumió como objetivo principal establecer la relación 

existente entre la violencia de género y bienestar emocional en alumnas del nivel 

secundario de una institución educativa pública, Moyobamba - 2023, para ello 

siguió un método de enfoque cuantitativo, de nivel básico, de diseño no 

experimental correlacional y de corte transversal. Así mismo, consideró como 

muestra de 114 alumnas, derivadas de un muestreo censal, y a quienes se les 

aplico como modos de obtener la información, la Escala de violencia para 

adolescentes (EVA) y la Escala de bienestar emocional en adolescentes (BEA). 

Sus principales resultados y conclusiones establecen que existe una correlación 

negativa media de -.313 entre la variable violencia de género y la variable 

bienestar emocional en las alumnas de secundaria, es decir a mayor violencia 

de género presentada en la estudiante, será menor su grado de bienestar 

emocional. 

Palabras claves: Alumnas, bienestar, violencia.
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ABSTRACT 

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

gender-based violence and emotional well-being in high school students of a 

public educational institution, Moyobamba - 2023, using a quantitative approach, 

basic level, non-experimental correlational and cross-sectional design. Likewise, 

the sample of 114 students, derived from a census sampling, and to whom the 

methods of obtaining information were applied, was the Scale of Violence for 

Adolescents (EVA) and the Scale of Emotional Well-Being in Adolescents (BEA). 

Its main results and conclusions establish that there is a mean negative 

correlation of -.313 between the variable gender violence and the variable 

emotional well-being in secondary school students, i.e. the higher the level of 

gender violence presented in the student, the lower her level of emotional well-

being. 

Keywords: female students, well-being, violence.
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I. INTRODUCCIÓN

La violencia de género es definida como cualquier forma de conducta violenta 

dirigida hacia una persona debido a su género. Aunque suele asociarse 

principalmente con la violencia contra las mujeres, puede afectar a individuos de 

cualquier género (López, 2020). Es importante destacar que la violencia de 

género constituye una de las violaciones más significativas de los derechos 

humanos en todo el mundo (Egea, 2019). A nivel global, las estimaciones más 

actuales indican que aproximadamente el 35 % de la población femenina sufre 

o experimenta episodios de violencia, ya sea con pareja, o sin pareja; y alrededor

del 30 % de las féminas que tuvieron una relación sentimental, sufrieron algún 

tipo de violencia sexual o física por parte de su pareja (Vargas & García, 2022). 

Por otro lado, la investigación ha destacado que las emociones desempeñan un 

papel crucial en la memoria y en la regulación de las relaciones interpersonales, 

especialmente en situaciones de importancia para el logro de metas individuales. 

Por lo tanto, las respuestas emocionales que consideran inapropiadas debido a 

su frecuencia, intensidad o momento de aparición pueden manifestarse de 

diversas maneras (Blanco & Blanco, 2021). Además, la educación emocional se 

presenta como una forma efectiva de prevención primaria (Bello & Alfonso, 

2019). 

En América Latina, la violencia se ha convertido en una amenaza significativa 

para la humanidad en general, y Ecuador no es una excepción a esta realidad. 

Esta problemática afecta a la sociedad en sus diferentes niveles, con un 

preocupante 64.9 % de mujeres que han sido víctimas de violencia (Guerrero, 

2021). Además, en Brasil y Paraguay, se observa un alto índice de violencia 

contra las mujeres (Staliano et al., 2023). En México, el 29.5 % de mujeres y el 

5.4 % de hombres han experimentado violencia de género (Pérez & Heredia, 

2020). 

En el contexto peruano, la forma más común de la violencia de género, 

considerando el entorno escolar, es la exclusión social, que se manifiesta en 

múltiples diferencias entre las oportunidades de educación y empleo entre 

hombres y mujeres. Esta violencia puede tomar diversas formas, como 

discriminación, acoso o falta de apoyo por parte de docentes, compañeros y 



2 
 

familiares hacia las estudiantes. Las mujeres enfrentan más obstáculos para ser 

reconocidas y experimentan prácticas de exclusión con mayor frecuencia 

(Cárdenas et al., 2021). Además, las cifras sobre casos de violencia atendidos 

en el Perú revelan que el 85.9 % de estos casos son violencia contra la mujer, 

mientras que el 14.91 % corresponde a violencia contra el hombre (Sánchez et 

al., 2022). 

En el contexto local, se ha identificado una problemática que afecta a una 

institución educativa. Esta problemática se ha evidenciado a través de las 

experiencias observadas durante las interacciones con las alumnas de nivel 

secundario, así como a través de los informes proporcionados por los padres de 

familia. De manera recurrente, se ha observado que las alumnas son objeto de 

discriminación y actos de violencia por parte de estudiantes del sexo opuesto de 

manera verbal, tanto dentro como fuera del horario escolar. Estas situaciones 

tienen un impacto negativo en el bienestar emocional de las alumnas. Por lo 

tanto, surge la necesidad imperante de llevar a cabo una investigación que 

permita comprender a fondo la relación existente entre la violencia de género y 

el bienestar emocional en este contexto específico. 

Por esta razón, se presenta como problema general: ¿Qué tipo de relación 

existe entre violencia de género y bienestar emocional en alumnas del nivel 

secundario de una institución educativa pública, Moyobamba - 2023? y 

problemas específicos: ¿Cuál es el nivel de violencia de género en alumnas 

del nivel secundario de una institución educativa pública, Moyobamba - 2023? 

¿Cuál es el nivel de bienestar emocional en alumnas del nivel secundario de una 

institución educativa pública, Moyobamba - 2023?, ¿Qué relación hay entre 

bienestar emocional y las dimensiones de la violencia de género en alumnas del 

nivel secundario de una institución educativa pública, Moyobamba - 2023? 

El estudio se justifica por su conveniencia, debido a que la violencia de género 

repercute en el bienestar emocional de los estudiantes y es de vital importancia 

investigar y comprender esta problemática, y establecer estrategias de 

prevención en los estudiantes. En cuanto a su relevancia social, la violencia de 

genero no solo afecta a los estudiantes, sino dentro de la sociedad, lo cual es 

importante obtener información para el bien de la sociedad. Por su valor teórico, 
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el estudio proporcionará una comprensión más profunda entre la violencia de 

género y bienestar emocional en las alumnas de nivel secundaria, así mismo 

este estudio se puede considerar para futuros estudios. Las implicancias 

prácticas, los hallazgos pueden fortalecer el diseño de programas y estrategias 

para prevenir la violencia de género y promover el bienestar emocional en 

alumnas de nivel secundaria. En su utilidad metodológica, se utilizarán 

instrumentos adaptados en el país, lo cual permitirá obtener análisis estadísticos 

para poder comprender la relación que hay entre las variables.  

Asimismo, se propone como objetivo general: Determinar la relación entre 

violencia de género y bienestar emocional en alumnas del nivel secundario de 

una institución educativa pública, Moyobamba - 2023. Objetivos específicos: 

Evaluar el nivel de violencia de género en alumnas del nivel secundario de una 

institución educativa pública, Moyobamba - 2023; Determinar el nivel de 

bienestar emocional en alumnas del nivel secundario de una institución 

educativa pública, Moyobamba - 2023; Establecer la relación entre bienestar 

emocional y las dimensiones de la violencia de género en alumnas del nivel 

secundario de una institución educativa pública, Moyobamba - 2023. 

Finalmente, como hipótesis general: Si existe relación entre violencia de género 

y bienestar emocional en alumnas del nivel secundario de una institución 

educativa pública, Moyobamba - 2023. Hipótesis específicas: El nivel de 

violencia de género en alumnas del nivel secundario de una institución educativa 

pública, Moyobamba - 2023, es alto; El nivel de bienestar emocional en alumnas 

del nivel secundario de una institución educativa pública, Moyobamba - 2023, es 

bajo; Si existe relación entre bienestar emocional y las dimensiones de la 

violencia de género en alumnas del nivel secundario de una institución educativa 

pública, Moyobamba - 2023. 
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II. MARCO TEÓRICO

En esta sección, presentaremos investigaciones previas a nivel internacional con 

el propósito de documentar los hallazgos obtenidos en estudios relacionados con 

las variables de violencia de género y bienestar emocional. 

En España, (Labrador et al., 2023), realizaron un trabajo de investigación que 

tuvo por objetivo determinar la relación entre las víctimas de acoso escolar y su 

salud emocional. La muestra fue conformada por 924 estudiantes escolares 

españoles, específicamente de la provincia de Huelva. Entre los principales 

resultados se obtuvo un 11.7% de acoso verbal alto, un 11.5% de acoso sexual 

alto y un 10.7% de acoso físico alto. En la tabla correlacional se obtuvieron los 

siguientes puntajes: Acoso verbal y problemas emocionales = .349**; acoso 

sexual y problemas emocionales = .170**; acoso físico y problemas emocionales 

= 272**. Las víctimas de acoso se vieron afectadas significativamente en su 

regulación emocional y autoestima.  

En España, (García et al., 2023), realizaron una investigación en el que buscaron 

determinar la influencia de una intervención de mindfulness en el bienestar 

emocional, cognitivo y social de adolescentes en el ámbito escolar. La muestra 

fue de 39 niños españoles. Se concluyó que los niños que pertenecieron al grupo 

experimental obtuvieron una mejora significativa en su bienestar a nivel general, 

en comparación con el grupo de control. Los puntajes de bienestar tuvieron un 

puntaje promedio de 37.6 pretest y 39.15 post test en las niñas y un puntaje de 

39.15 pretest y 41.35 postest en los niños. Por lo que se recomienda la aplicación 

de programas de mindfulness en las escuelas españolas. 

En México, (Durán & Mendoza, 2022), realizaron un estudio en el que buscaban 

determinar la perspectiva de las niñas indígenas de un poblado rural, frente a la 

violencia de género en el contexto familiar y escolar. La población se compuso 

por 85 niñas de educación primaria. El estudio determinó que el 36% de las 

menores ha sentido que alguna vez fue víctima de violencia (física o verbal). El 

90% de las menores vive en una condición económica de pobreza. El 75% de 

las niñas ve a la violencia de género como algo ya establecido tanto en sus 

hogares como en su centro de estudio.   



5 

En Portugal, (Pereira et al., 2022), realizaron una investigación cuyo objetivo fue 

analizar el carácter predictivo de la comunicación agresiva en el ciberacoso y 

bienestar emocional en los escolares adolescentes. La muestra se compuso de 

218 estudiantes escolares de Portugal.  El estudio obtuvo los resultados de -27 

en la correlación de Pearson, entre las variables comunicación agresiva y 

bienestar emocional. Además, el acoso escolar y el bienestar emocional tuvieron 

un puntaje correlacional de -20. Esto quiere decir que, a mayor comunicación 

agresiva y acoso escolar, menor será el bienestar emocional. 

En Brasil, (de Freitas et al., 2021) , realizaron un trabajo de investigación en el 

que analizaron la perspectiva de niñas en edad escolar frente a la violencia de 

género y los aspectos que impiden el desarrollo de sus habilidades. La muestra 

se compuso por 1609 niñas escolares brasileñas de entre 06 a 14 años. Uno de 

los hallazgos importantes fue que el 29% de las niñas consideró que había algo 

malo en ser de sexo femenino.  Además, los factores principales que alteran el 

bienestar de las niñas, a su consideración, eran la violencia de género (34%), la 

relación con su cuerpo (26%), la restricción de sus libertades (27%) y el 

comportamiento estereotípico (13%). 

En Colombia, (Rivera et al., 2020), realizó un trabajo investigativo cuyo objetivo 

fue explorar la percepción y actitudes ante la violencia en niños y adolescentes 

en edad escolar. El estudio se realizó en una muestra de 16558 adolescentes 

alumnos colombianos. Entre los principales resultados se encontró que el 10.4% 

ya había tenido relaciones sexuales, de ellos, el 4.1% fueron forzados al acto 

sexual. Además, el 50.6% indicó que el hombre mandaba en la casa. El 73.4% 

indicó que el lugar de la mujer estaba en el hogar. El 37.5% indicó que en 

ocasiones se justifica golpear a una mujer. El 39.3% indicó que la mujer debe de 

aguantar la violencia para mantener a la familia unida. 

En México, (Orozco & Mercado, 2019), realizaron un estudio en el que tuvieron 

como objetivo examinar la actitud frente a la violencia (física, psicológica y de 

género) en el contexto escolar y cómo afecta la experiencia de las víctimas. La 

muestra fue 195 estudiantes de tres instituciones educativas de México. En los 

resultados se determinó que los estudiantes señalados como “agresoras” 

obtuvieron una alta puntuación en el factor violencia percibida como legítima. 
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Además, se determinó que el 70% de los alumnos perciben a los actos violentos 

como un entretenimiento. El 27% de los alumnos está de acuerdo en que la 

violencia contra la mujer “si se lo merece”. El 38% de estudiantes señalados 

como víctimas sintieron afectados su desarrollo emocional y en la calidad del 

desarrollo de la relación interpersonal. El 32% de los alumnos indica que es 

“normal” la cultura machista de humillación ante la mujer. 

En el ámbito nacional, (Trigueros et al., 2022) realizaron un trabajo de 

investigación cuyo objetivo fue la evaluación de relación existente entre las 

funciones ejecutivas y el bienestar psicológico. La muestra se compuso por 216 

estudiantes escolares de la provincia constitucional del Callao. Entre los 

principales resultados, que el 5.1% de los estudiantes presentaban un bienestar 

psicológico bajo, el 75.5% un bienestar psicológico medio y el 19.4% restante un 

bienestar psicológico alto. Además, se encontró que las funciones ejecutivas, las 

cuales permiten la regulación de las conductas y acciones de la socialización 

tienen una relación directa con el bienestar psicológico de los estudiantes 

escolares y afectan positivamente su desarrollo integral en el ámbito escolar. 

A su vez, (Charry et al., 2021), realizaron un estudio que tuvo como objetivo la 

implementación de estrategias de empoderamiento a adolescentes escolares 

para evitar episodios de violencia de género. La muestra se compuso por 10 

escolares de la provincia de Cañete. El estudio concluyó que el 100% de las 

mujeres que implementaron las estrategias aprendidas fortalecieron su manera 

de pensar y actuar ante los episodios de violencia, el 90% establecieron mejores 

relaciones familiares y el 90% vieron una mejora en su salud emocional. 

Por su parte, (Olarte, 2020), realizó un trabajo de investigación en el que buscó 

determinar la actitud ante la violencia de género en estudiantes de nivel 

secundario de instituciones públicas y privadas de Lima. La muestra estuvo 

compuesta por 196 estudiantes escolares. En los resultados se determinó que 

los varones mostraron una actitud más inclinada a ejercer violencia contra la 

mujer, mientras que las mujeres mostraron una actitud más indiferente. En el test 

aplicado para medir la violencia de género los hombres obtienen una media de 

rangos de 126.26 y las mujeres un 81.81, con un valor U = 2393.0 y Z = -5.323 

(p < .001), esto indica la existencia de diferencias significativas entre ambos 
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grupos.  En general, en las escuelas públicas se reportaron más actitudes a favor 

de la violencia que en las instituciones privadas. 

La violencia de género es definida por (López, 2020), como todos los actos 

violentos que ocurran en base al género de la persona violentada; estos 

ocasionan un daño a nivel psicológico, físico y/o sexual. Además, se incluyen los 

actos en contra de su voluntad, las amenazas y la privación de la libertad. 

Pueden suceder en el ámbito público o privado.  

Entre los modelos teóricos relacionados con la violencia de género, tenemos la 

teoría de género propuesta por (Romero, 2022), la cual se centra en el 

movimiento social que busca la emancipación de la mujer como respuesta a la 

construcción histórica de la desigualdad entre los géneros. Esta teoría 

argumenta que, a lo largo de la historia, los hombres han sido valorados y 

reconocidos socialmente en mayor medida, mientras que las mujeres han sido 

consideradas como un objeto y de fácil dominio. 

(Safranoff, 2017), propone la teoría de inconsistencia de estatus en la cual se 

señala que la violencia de género no solo se basa en la desigualdad estructural, 

sino por los factores religiosos, sociales o étnicos que excluyen a la mujer. El 

género femenino corre el riesgo de sufrir actos violentos no solo por el hecho de 

ser mujeres, la relación con los otros factores mencionados ocasiona que los 

actos violentos sean más propensos a suceder.  

De igual manera, (Antón, 2014) propone la teoría de la transmisión 

intergeneracional de la violencia. De acuerdo con esta teoría, el uso de la 

violencia es un comportamiento que se adquiere a través de la exposición a un 

entorno familiar marcado por la violencia, ya sea experimentándola directamente 

o presenciándola. En consecuencia, se argumenta que presenciar modelos de

comportamiento violento en la pareja, ya sea como víctima o como espectador 

de abusos durante la infancia, constituye una de las variables que pueden 

aumentar el riesgo de ejercer violencia en relaciones de pareja en el futuro.  

Para el presente trabajo de investigación, se consideraron las siguientes 

dimensiones de la variable violencia de género. 
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(Grassi et al., 2022) definen a la violencia física como el conjunto de conductas 

que utilizan la fuerza física para ocasionar un daño y/o intimidar a otros 

individuos. (Pinos et al., 2016) agrega que estos ocurren cuando un individuo se 

excede y termina invadiendo el espacio de otro sin su consentimiento, en 

perjuicio de su integridad física. Las acciones que se producen pueden ser 

cachetadas, golpes, palmadas, cortes, laceraciones, quemaduras, entre otras. 

También se incluyen los daños corporales ocasionados por imprudencia y la 

omisión de los cuidados esenciales (Sarabia, 2018).  

(Sarabia, 2018) indica que la violencia psicológica son acciones que van a 

generar sentimientos de sufrimiento, culpabilidad y humillación. Estos ocasionan 

que la persona vea desestabilizada su área emocional debido al daño psicológico 

producido (Morales et al., 2023). Pueden consistir en insultos, amenazas, 

agresiones verbales, maltrato emocional, degradación, inducción de 

sentimientos de culpa, negligencia, menosprecio, entre otros (Grassi et al., 

2022). 

(Lara, 2019), define a la violencia sexual como los comportamientos sexuales 

realizados hacia una persona que no ha brindado su consentimiento expreso, 

por lo tanto, se realizan en contra de su voluntad. El acto sexual perpetrada bajo 

la imposición del victimario no necesariamente requiere de penetración o 

tocamientos físicos (Nava et al., 2017). También se considera como violencia 

sexual a la exposición forzada a material pornográfico, intimidación en el acto 

sexual, uso de la fuerza para obligar a la persona a tomar decisiones sobre su 

salud reproductiva (Lorente, 2020). 

La violencia de negligencia se evidencia a través de los actos que alguien realiza 

para evitar que otra persona pueda satisfacer sus necesidades básicas (Orue & 

Calvete, 2016). Estas necesidades pueden ser emocionales o físicas. Los 

recursos proporcionados para satisfacer estas necesidades son provistos por la 

persona que tiene poder sobre la otra, lo que genera una dependencia (Pinto et 

al., 2017). 

El bienestar emocional se define como el estado en el que las personas 

gestionan sus emociones de una forma equilibrada, lo que les permite una 

adecuada adaptabilidad a entornos de violencia, mejora significativa de 
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funciones cognitivas y una mejor gestión en las relaciones interpersonales 

(Blanco & Blanco, 2021). El bienestar emocional se asocia a la satisfacción con 

la vida. Implica un balance entre las expectativas de una y las metas alcanzadas 

(Benatuil, 2003). 

Entre las teorías sobre el bienestar emocional, y partiendo del enfoque de la 

psicología positiva, (Seligman, 2015) propone la Teoría del bienestar - modelo 

PERMA. Esta se compone de cinco elementos que son escogidos por la persona 

tomando en cuenta su valor propio. El primero son las emociones positivas, estas 

derivan de los actos placenteros que practica la persona. El segundo es la 

entrega, se relaciona con el bienestar y la comodidad y mayormente es valorada 

de forma subjetiva. El tercero son las relaciones positivas, se relaciona con el 

disfrute de las actividades placenteras en compañía de otras personas. El cuarto 

es el sentido, se relaciona con el significado que le damos a las cosas. El quinto 

elemento son los logros, se relaciona con el sentimiento que deriva de la 

consecución de los objetivos. (Ford & Gross, 2019). 

Por otro lado, la teoría del logro, desarrollada por (Rodríguez et al., 2018), indica 

que el bienestar emocional de los alumnos se encuentra relacionado con la teoría 

del valor-control, que se basa en la percepción de tener control sobre los 

fracasos y en las expectativas de éxito futuro. Además, el nivel de autoeficacia y 

el control sobre la actividad también se convierten en factores explicativos del 

bienestar emocional. (Dragan, 2018) agrega que mantener expectativas 

elevadas de éxito, interpretar el fracaso como algo temporal y susceptible de ser 

controlado, y tener confianza en las propias habilidades son creencias que 

pueden contribuir al bienestar emocional de los estudiantes.  

La Teoría del Bienestar psicológico establecida por (Ryff & Singer, 2006) se basa 

en el enfoque orientado a los constructos de la evaluación de la personalidad y 

propone un modelo multidimensional compuesto por seis dimensiones. La 

primera es la autonomía. La segunda es el dominio del entorno. La tercera es el 

crecimiento personal. La cuarta son las relaciones positivas. La quinta es el 

propósito en la vida. La sexta es la autoaceptación (Latorre et al., 2017). 

La teoría tridimensional del bienestar de (Dominguez et al., 2019), indica que el 

bienestar psicológico hace alusión al equilibro emocional de las personas. Una 
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capacidad que les permite vivir su vida positiva y constructivamente, asegurando 

su desarrollo integral. Se compone de tres dimensiones. La primera dimensión 

es el control de situaciones, que permite evitar alguna consecuencia no deseada. 

La segunda dimensión es la aceptación de sí mismo, la cual se refiere a la 

aceptación que las personas tienen de sí misma, considerando su individualidad. 

La tercera son los vínculos psicosociales, la cual se vincula con las relaciones 

interpersonales. La cuarta son los proyectos, los cuales se relacionan con los 

propósitos y objetivos.  

La teoría de las múltiples discrepancias del bienestar fue desarrollada por 

Michalos (1986), en la que propone que la autopercepción del bienestar 

emocional se determina por múltiples causas y no solo una. En esta teoría, el 

nivel de bienestar emocional es explicado a partir de comparar el estándar 

personal de una persona (lo que quiere tener) y el nivel de su condición actual 

(lo que tiene). Cuando el estándar es menor que el nivel del logro, se produce el 

bienestar; cuando el estándar es mayor que el logro, se produce la insatisfacción 

(Gordillo, 2023). (Rodríguez et al., 2021) agregan que, por este motivo, las 

personas desarrollan actividades y estrategias que permitan que las personas 

que puedan nivelar sus logros con sus objetivos.  

Para el presente trabajo de investigación, se consideraron las siguientes 

dimensiones de la variable bienestar emocional:  

La primera dimensión es la propensión a la socialidad y confianza en sí mismo. 

(Davis et al., 2019) definen a la sociabilidad como la capacidad que tiene la 

persona para configurar lazos sociales con otros individuos, de esta manera 

desarrolla una serie de habilidades que le permiten comunicarse e interactuar 

efectivamente con los demás. (Pérez & Guerra, 2014) consideran que una 

persona que posee esta capacidad cree en sus habilidades y tiene una 

sensación de control en su vida. Se relaciona estrechamente con el bienestar 

emocional ya que al mejorar nuestra relación con los demás nos sentimos 

apoyados y comprendidos, lo que implica una mejora en la capacidad de 

recuperarse ante una adversidad inesperada. (Diener et al., 2018) indican que la 

confianza en sí mismo permite que las personas puedan tener seguridad sobre 

sus pensamientos y acciones. Ayuda a que las personas puedan prevenir y 
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afrontar positivamente situaciones potencialmente estresantes, lo que conlleva 

a mejorar su bienestar emocional.  

La segunda dimensión es el bienestar emocional en la familia y optimismo hacia 

el futuro. (Dávila & Sánchez, 2022) indican que la familia es la primera fuente de 

apoyo emocional. Dentro de ella, se enseñan los principales valores y se reciben 

y brindan las primeras dosis de afecto y amor. Una familia en la que se toma en 

cuenta el bienestar emocional de sus miembros asegura un escenario idóneo 

para el desarrollo integral de todos. (Flores et al., 2018) manifiestan el optimismo 

permite tener una visión positiva del futuro. Agregan que gracias al optimismo se 

puede acceder a una serie de emociones agradables como la alegría, la ilusión 

y la gratitud. El optimismo permite que se puedan afrontar contratiempos y 

conflictos, evitando que las preocupaciones perturben la sensación de bienestar. 

La tercera dimensión es la serenidad del tiempo vivido en el hogar. (Papiol et al., 

2020) definen a la serenidad como el estado psicológico en el que la persona se 

siente sosegada y apacible, ayudando a mantener un estado de paz y equilibrio 

emocional ante situaciones estresantes. Es importante mantener este estado en 

los diversos lugares en los que se encuentra la persona, siendo el más 

importante: el hogar. (Pérez, 2022) definen al hogar como el entorno físico en el 

que habita un individuo o la familia. Se espera que en el hogar se cree un 

ambiente de seguridad, calma, unión y fraternidad que permita el bienestar físico 

y emocional de quienes pertenecen a él. (Andrade & Villaprado, 2021) afirman 

que, en el hogar, la persona va a construir su identidad. Por eso es indispensable 

que el hogar sea un espacio seguro en el que la familia considere al bienestar 

emocional de sus miembros como un aspecto prioritario en su desarrollo. 
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III. METODOLOGÍA

3.1 Tipo y diseño de investigación

Siendo un tipo de investigación básica, se buscó obtener nuevos

conocimientos desde los hechos observables con la finalidad de determinar

su utilidad (Sánchez et al., 2018). Con un enfoque cuantitativo, ya que se

utilizó la matemática y estadística para determinar la frecuencia del

fenómeno estudiado; a través de un instrumento que permitió su medición

(Alvarez, 2020).

Siendo un diseño no experimental, ya que no se manipularon las variables,

limitándose a la observación del fenómeno en el contexto natural. Así mismo

un estudio transversal ya que el análisis del hecho observable se realizó en

un determinado y específico momento (Arias & Covinos, 2021). Por último,

un estudio correlacional, ya que se midieron dos variables para determinar

si estas tienen una relación entre sí (Escudero & Cortez, 2018).

El diseño de investigación presenta el siguiente esquema:

Dónde: 

M = Alumnas del nivel secundario 

O1 = Violencia de género 

O2 = Bienestar emocional  

r = Coeficiente de correlación  
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3.2 Variables y operacionalización 

La variable es el concepto, imagen, fenómeno, e incluso la percepción que 

tiene la capacidad de ser medida con diferentes grados de precisión.  Estas 

pueden ser operacionalizadas en términos que puedan facilitar su 

comprensión (Kumar, 2008). 

Variable 1 (activa) : Violencia de género 

 Definición conceptual: Es todo acto violento en contra de una persona

que tiene como base el género al cual pertenece y que tiene como

consecuencia un daño a nivel físico, sexual o psicológico (Calderon,

2017).

 Definición operacional: La variable fue medida a través de la Escala

de violencia para adolescentes.

Variable 2 (atributo) : Bienestar emocional 

 Definición conceptual: El bienestar emocional es el estado de armonía

entre los sentimientos, los deseos, las emociones, las relaciones con

los demás y la percepción de sí mismo (Raciti & Vivaldi, 2018).

 Definición operacional: La variable fue medida a través de la Escala

de bienestar emocional adolescente.

3.3 Población, muestra y muestreo 

3.3.1 Población 

La población es el conjunto de individuos que poseen características 

parecidas, de los cuales se busca conocer algo mediante una 

investigación. Son la referencia para la selección de la muestra (Gallardo, 

2017). La población se constituyó por 119 alumnas del nivel secundario 

de una institución pública de Moyobamba.   

Criterios de inclusión: 

- Estudiante de sexo femenino.

- Estudiante matriculada de educación secundaria.

- Estudiante que tenga autorizado el consentimiento informado.
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Criterios de exclusión: Se excluirán los siguientes casos: 

- Estudiantes que no tengan autorizado el consentimiento informado.

- Estudiantes de sexo masculino.

- Estudiantes que no puedan desarrollar los cuestionarios por

diferentes limitaciones.

3.3.2 Muestra 

La muestra es el subgrupo específico de la población de nuestro interés y 

de la cual se realiza la investigación. Para este trabajo de investigación se 

consideró la muestra censal, esto quiere decir que es conformada por toda 

la población de estudio (Hernández, 2018). 

3.3.3 Muestreo 

Es el método mediante el cual se selecciona a la muestra. Para este 

trabajo de investigación se utilizó el muestreo censal, por lo tanto, la 

muestra se conformó por toda la población. Este tipo de muestreo se 

recomienda cuando la población es poca, a nivel de números, y se 

requiere una visión exhaustiva de la unidad de análisis (Otzen & 

Manterola, 2017).   

3.3.4 Unidad de análisis 

La unidad de análisis es el elemento que se analiza en la investigación y 

cuyas cualidades se medirán (Hernández & Mendoza, 2018). La unidad 

de análisis de esta investigación fueron los adolescentes. 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas 

La técnica es el proceso sistemático que se utiliza para obtener la 

información que nos permite alcanzar los objetivos planteados. Varían en 

función al método aplicado (Ñaupas et al., 2018). Para el presente trabajo se 

utilizó la técnica de la encuesta, que consiste en recoger información a través 

de un instrumento válido y confiable que contiene preguntas con opciones 

de respuesta para los participantes (Showkat & Parveen, 2017). 
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Instrumentos 

Para medir la variable violencia de género se utilizó la Escala de violencia 

para adolescentes (EVA) desarrollada por (Calderon, 2017). Puede ser 

aplicada en personas de 12 a 17 años a más de forma individual y colectiva. 

La escala consta de 30 ítems y considera el puntaje obtenido por cada 

dimensión. Siendo el puntaje mínimo de 30 y el puntaje máximo de 120. 

Cada dimensión considera 3 niveles según el puntaje obtenido: Bajo (30 a 

67), Medio (68 a 97) y Alto (98 a 120). La confiabilidad del instrumento es 

de .945 en el Alfa de Cronbach.  

Respecto a la validez del instrumento, se verificó que posee adecuadas 

propiedades psicométricas. Obtuvo RMSEA=.0365; SRMR=.0355; 

CFI=.889; TLI=864. Las cargas factoriales oscilaron entre .463 y.808. Como 

se observa, el Análisis Factorial Confirmatorio determinó un adecuado índice 

de ajuste, por lo que el instrumento puede ser utilizado en la población 

adolescente. 

Para medir la variable bienestar emocional se utilizó la Escala de bienestar 

emocional en adolescentes (BEA) desarrollada por (Raciti & Vivaldi, 2018). 

Contiene 14 ítems y puede ser aplicada en adolescentes de 12 a 19 años de 

forma individual o colectiva. La escala BEA tiene un puntaje directo, siendo 

el mínimo de 12 y el máximo de 48. Considera 5 niveles: bajo (12 a 19), 

medio bajo (20 a 26), medio (27 a 33), medio alto (34-40) y alto (41 a 48). 

Respecto a la confiabilidad, tiene un puntaje de .862 en el Alfa de 

Cronbach.  

Respecto a la validez del instrumento, se verificó que posee adecuadas 

propiedades psicométricas. En el análisis factorial confirmatorio, la BEA 

obtuvo los siguientes resultados: Chi cuadrado = 64,248,76; RMSEA= .056; 

CFI= 977 y NNFI= .970. Estos resultados permiten afirmar que la escala tiene 

un adecuado índice de ajuste y la validez de constructo necesaria para ser 

aplicada en la población de estudio. 

Validez 
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En cuanto a la validez, los instrumentos fueron sometidos a juicio de tres 

expertos, evaluando la coherencia, claridad y pertinencia de ambas 

variables. En la primera evaluación, en la variable de Violencia de Género, 

hubo observaciones en donde se recomendó mejorar la redacción de las 

preguntas 8 -10 -27- 30 y eliminar la pregunta 23 de la dimensión de violencia 

física y la pregunta 13 de la dimensión de violencia por negligencia. Así 

mismo, en la segunda variable de Bienestar Emocional, se recomendó 

mejorar la redacción de la pregunta 8 y 12. En la segunda evaluación, se 

presentaron ambas variables levantando las observaciones realizadas por 

los jurados.  Para el estudio, se realizó el cálculo de V de Aiken, obteniendo 

en la primera variable un resultado de 0.925 demostrando una validez 

excelente. Con respecto a la segunda variable, se obtuvo un resultado de 

0.988 demostrando una validez excelente.  

Confiabilidad 

En cuanto a la confiabilidad fue medida mediante el Alfa de Cronbach, 

obteniendo en el instrumento de la primera variable un puntaje de 0.936 

demostrado una confiabilidad buena. Por otro lado, la confiabilidad general 

del instrumento de la segunda variable obtuvo un puntaje de 0.862 

demostrando una confiabilidad buena.  

3.5 Procedimientos 

Dentro de los procedimientos a seguir para la elaboración del presente 

proyecto de investigación, lo primero que se realizó es el contacto con la 

Institución Educativa para las coordinaciones, seguido de ello se envió una 

carta al director de la Institución Educativa para que pueda autorizar el 

acceso a la población. Así mismo, se determinó la conformación de la 

muestra mediante el método escogido. Luego, se les emitió a los padres de 

familia una carta de consentimiento informado que autorice la participación 

de sus menores hijas. Posteriormente, se preparó el material que se utilizó 

para la aplicación de los instrumentos. Luego de recoger las autorizaciones 

firmadas por los padres de familia se coordinó con los auxiliares y profesores 

responsables para programar los días de aplicación de los instrumentos. El 

día de la aplicación se explicó la finalidad del estudio a las participantes. Para 
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finalizar, se organizó la información recolectada para proceder al análisis de 

los datos. 

3.6 Método de análisis de datos 

Los datos obtenidos se recopilaron y consolidaron en una base digital 

utilizando Microsoft Excel. Posteriormente, se importaron al programa SPSS 

Statistics v.26 en el que se realizó el análisis estadístico descriptivo y 

correlacional sobre las variables. Para finalizar, se generaron los resultados 

en tablas para facilitar el análisis y presentación de los resultados que se 

obtuvieron, en concordancia con los objetivos planteados. 

3.7 Aspectos éticos 

Se utilizó el consentimiento informado en el que los sujetos puedan decidir, 

de forma voluntaria, si desean participar o no en el trabajo investigativo, 

asegurando de esta manera la libre voluntad y autonomía de las personas 

(Carretero & Pérez, 2005). Además, no se solicitó información personal, 

salvaguardando la identidad y el anonimato de las participantes. Como queda 

consignado en el código de ética, es imperativo que el psicólogo obtenga y 

utilice la información recabada solo para los fines profesionales del trabajo de 

investigación. De acuerdo con la reglamentación, se realizó la coordinación 

necesaria para obtener el permiso de los autores para la utilización de los 

instrumentos psicométricos que se utilizaron en el trabajo de investigación. 

Para finalizar, la información que se ha recopilado de diversas fuentes como 

libros y revistas científicas se han citado y referenciado conforme establece 

la American Psychological Association. Así, se asegura el respeto a la 

propiedad intelectual de los autores consultados (Sánchez, 2021). 
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IV. RESULTADOS

Se presenta los resultados del estudio, precisando la relación entre la 

violencia de género y el bienestar emocional y posteriormente la relación 

entre la violencia de género y las dimensiones de bienestar emocional. 

Tabla 1 

Relación entre violencia de género y bienestar emocional 

Bienestar Emocional 

Violencia de 
género 

Correlación 
de Pearson 

-,313** 

Significancia 0.001 

Como se observa en la tabla el puntaje de correlación es -,313. Por lo tanto, 

se evidencia una correlación negativa media. Esto quiere decir que la 

violencia de género tiene una relación moderada con el bienestar emocional 

en las alumnas de nivel secundario de un colegio público de Moyobamba. 

Tabla 2 

Nivel de violencia de género 

N % 

Violencia de 

Género 

Bajo 45 39,4% 

Medio 67 58,8% 

Alto 2 1,8% 

Como se observa en la tabla 2, respecto al nivel de violencia de género en 

las alumnas de nivel secundario de un colegio público de Moyobamba, se 

evidenció que el 39.4% presenta un nivel de violencia de género bajo, el 

58.8% presenta un nivel de violencia de género medio; y el 1.8% presenta un 

nivel de violencia de género alto. 

Tabla 3 

Nivel de bienestar emocional 
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N % 

Bienestar 

Emocional 

Bajo 0 0,0% 

Medio bajo 7 6,2% 

Medio 47 41,2% 

Medio alto 60 52,6% 

Alto 0 0,0% 

Como se observa en la tabla 3, respecto al nivel de bienestar emocional en 

las alumnas de nivel secundario de un colegio público de Moyobamba, se 

evidenció que el 0.0% presenta un nivel de bienestar emocional bajo, el 6.2% 

presenta un nivel de bienestar emocional medio bajo, el 41.2% presenta un 

nivel de bienestar emocional medio, el 52.6% presenta un nivel de bienestar 

emocional medio alto; y el 0.0% presenta un nivel de bienestar emocional 

alto. 

Tabla 4 

Relación entre bienestar emocional y las dimensiones de violencia de 

género 

Bienestar Emocional 

Violencia física 
-,302** 

Violencia psicológica -,300** 

Violencia sexual -,220* 

Violencia por negligencia -,170 

Como podemos observar en la tabla 4, respecto a la relación entre la variable 

bienestar emocional y las dimensiones de la variable violencia de género se 

obtuvieron los siguientes resultados: El puntaje de correlación entre la 

dimensión violencia física y la variable bienestar emocional es -,302 lo que 

evidencia una correlación negativa media. El puntaje de correlación entre la 

dimensión violencia psicológica y la variable bienestar emocional es -,300 lo 

que evidencia una correlación negativa media. El puntaje de correlación entre 

la dimensión violencia sexual y la variable bienestar emocional es -,220 lo 

que evidencia una correlación negativa media. Por último, el puntaje de 

correlación entre la dimensión violencia por negligencia y la variable bienestar 

emocional es -,170 lo que evidencia una correlación negativa media.  
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V. DISCUSIÓN

El presente trabajo de investigación consideró como principal objetivo determinar 

la relación entre violencia de género y bienestar emocional en alumnas del nivel 

secundario. Lo cual nos indica que hay una relación negativa media entre ambas 

variables. Esto nos índice que, a mayor violencia de género presentada en la 

estudiante, será menor su grado de bienestar emocional. Desde el punto de vista 

de Jiménez (2020), basándose en la teoría del Estrés y el Trauma, la violencia 

de género puede causar estrés crónico y trauma en las víctimas. Por 

consiguiente, estas experiencias traumáticas pueden llevar al desarrollo de 

trastorno de ansiedad y otros problemas de salud mental que afectan el bienestar 

emocional. Así mismo, Sánchez y Mejía (2018), desde la teoría de la Identidad y 

el Autoconcepto, la violencia de género puede dañar la identidad y el 

autoconcepto de la víctima, haciéndola sentirse indefensa, sin valor o culpable 

generando problemas en la autoestima, autoeficacia y bienestar emocional.  

Por otro lado, Staliano et al. (2023) menciona que la violencia de género suele ir 

acompañada de un ciclo de abuso que incluye la humillación, la degradación y 

el menosprecio, llegando a dañar la autoestima y la autoimagen de la víctima, 

haciéndola sentirse sin valor, indigna o culpable. Una baja autoestima y una 

percepción negativa de sí misma son perjudiciales para el bienestar emocional 

de la persona, ya que afectan su autoconcepto y su capacidad para valorarse y 

cuidarse a sí misma. En esa misma dirección, Alvarez (2022) señala que esto 

limita la autonomía y el empoderamiento de las víctimas, haciéndolas sentirse 

desprotegidas y sin control sobre sus vidas. Esta pérdida de poder y control 

afecta negativamente el bienestar emocional, ya que la sensación de autonomía 

y empoderamiento son fundamentales para el bienestar emocional. 

Para Trigueros et al. (2022) quien manifiesta que la violencia de género funciona 

como un sistema de control que afecta profundamente el bienestar emocional de 

las víctimas. Esto incluye una variedad de tácticas de control psicológico que 

pueden provocar daño emocional, sentir que el entorno no es real y una 

disminución del sentido del propio valor de la víctima. Mientras que Vargas y 

García (2022) mencionan al ciclo de la violencia para describir los patrones 
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comunes en las relaciones abusivas, este proceso se divide en tres etapas: 

escalada de tensión, episodio violento, y período de luna de miel o reconciliación. 

La exposición repetida a este ciclo puede llevar a las víctimas a experimentar un 

deterioro significativo en su bienestar emocional, incluyendo sentimientos de 

miedo, ansiedad, baja autoestima y depresión. 

Respecto del objetivo específico, se investigó la relación entre el bienestar 

emocional y las diferentes dimensiones de violencia de género: violencia física, 

psicológica, sexual y por negligencia. Se identificó una correlación negativa 

media entre la violencia física y el bienestar emocional, con un puntaje de -0.302. 

Respecto a la violencia psicológica, se observó una correlación negativa media 

con el bienestar emocional, presentando un puntaje de -0.300. En el caso de la 

violencia sexual, se registró una correlación negativa media con el bienestar 

emocional, obteniendo un puntaje de -0.220. Por último, la violencia por 

negligencia mostró una correlación negativa baja con el bienestar emocional, con 

un puntaje de -0.170. Según Gomez (2023), sostiene que la vergüenza y la 

humillación son factores centrales en la violencia, la violencia física y la agresión 

están estrechamente relacionadas con sentimientos de vergüenza, 

desesperanza y baja autoestima, los cuales afectan profundamente el bienestar 

emocional de las víctimas y los agresores.  

Para Cárdenas et al (2021) la violencia física suele estar acompañada de 

actitudes y comportamientos de menosprecio, humillación y devaluación por 

parte del agresor hacia la víctima. Estas experiencias constantes pueden 

deteriorar la autoestima y la autoimagen de la víctima, haciéndola sentirse sin 

valor, despreciable o culpable, donde una baja autoestima y una percepción 

negativa de sí misma son perjudiciales para el bienestar emocional de la 

persona. También Arias (2021) sostiene que estas situaciones en el hogar 

pueden llevar a una desorganización familiar, donde los roles y las normas 

familiares se ven perturbados, la desorganización familiar puede provocar 

confusión, ansiedad, baja autoestima y otros problemas emocionales en los 

miembros de la familia, afectando el bienestar emocional de las víctimas de 

violencia física.  
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Por su parte, Charry et al. (2021) afirma que la violencia psicológica puede 

provocar un daño emocional profundo en las víctimas. Esta violencia se 

particulariza por el uso de la humillación, el menosprecio, la manipulación, el 

control y la intimidación, lo que puede llevar a la víctima a experimentar 

sentimientos de miedo, ansiedad, ira, culpa, vergüenza y desesperanza. Estos 

síntomas afectan significativamente el bienestar emocional de la persona. De 

igual forma Davis et al. (2019) sostiene que estas situaciones de violencia 

generan un estado constante de estrés y ansiedad en las víctimas, conllevando 

a una variedad de problemas de salud mental, el abuso de sustancias, que 

afectan negativamente el bienestar emocional de la persona. 

En este sentido, Durán y Mendoza (2022) precisan que violencia psicológica 

puede provocar sentimientos de despersonalización y deshumanización en las 

víctimas, la despersonalización se refiere a una disminución de la autoestima y 

la autoimagen de la víctima, mientras que la deshumanización se refiere a una 

disminución del sentido del propio valor y humanidad de la víctima. Estos 

sentimientos afectan negativamente el bienestar emocional de la persona, 

provocando sentimientos de indefensión, desesperanza y baja autoestima. Ya 

que para Dominguez et al. (2019) basándose en la teoría del Empoderamiento, 

la violencia psicológica limita la autonomía y el empoderamiento de las víctimas, 

haciéndolas sentirse desamparadas y sin control sobre sus vidas. Esta pérdida 

de poder y control afecta negativamente el bienestar emocional, ya que la 

sensación de autonomía y empoderamiento son fundamentales para el 

bienestar. 

Según Egea (2019) sostiene que la violencia sexual puede llevar a las víctimas 

a experimentar sentimientos intensos de vergüenza y estigma. Estos 

sentimientos pueden surgir debido a las actitudes y creencias sociales que 

culpabilizan a la víctima y minimizan la gravedad de la violencia sexual, ya que 

la vergüenza y el estigma afectan negativamente el bienestar emocional de la 

víctima, provocando sentimientos de culpa, auto rechazo, aislamiento social y 

baja autoestima. De igual manera, Ford y Gross (2019) explican que la violencia 

sexual puede generar una disonancia cognitiva en las víctimas, donde las 

creencias y valores internos de la persona entran en conflicto con la experiencia 
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traumática vivida. La disonancia cognitiva puede provocar confusión, ansiedad, 

culpa y problemas de autoconcepto, afectando el bienestar emocional de la 

víctima. 

Para García et al. (2023) la violencia sexual puede tener un impacto devastador 

en la sexualidad y la intimidad de las víctimas, donde puede llegar a experimentar 

disfunción sexual, miedo al contacto íntimo, evitación de la intimidad, dificultades 

para establecer relaciones sexuales saludables y satisfactorias, y una profunda 

confusión y dolor en relación con su identidad y su cuerpo, llegando a afectar 

gravemente la calidad de vida de la víctima, su bienestar emocional y su 

capacidad para establecer relaciones íntimas y significativas con los demás, esto 

concuerda con lo mencionado por Gordillo (2023) ya que esto afecta la 

capacidad de la víctima para establecer límites personales, expresar sus 

necesidades y deseos, es decir no de manera asertiva y segura en sus 

relaciones interpersonales. Esta dificultad para establecer límites y decir no 

puede llevar a la víctima a experimentar relaciones interpersonales abusivas, 

coercitivas y no saludables, aumentando su vulnerabilidad, su sensación de 

indefensión y su riesgo de revictimización, afectando gravemente su bienestar 

emocional y su capacidad para protegerse y cuidarse a sí misma. 

Por otro lado, Grassi et al. (2022) sostiene que la violencia por negligencia puede 

provocar en las víctimas un profundo sentimiento de inseguridad, desconfianza 

y miedo hacia el mundo y las personas que las rodean, donde la falta de atención, 

cuidado y protección adecuados por parte de los cuidadores puede llevar a la 

víctima a experimentar una profunda sensación de abandono, desprotección y 

desamparo, afectando gravemente su capacidad para sentirse segura, protegida 

y confiada en sus relaciones interpersonales y en el entorno en el que vive. Así 

mismo, Guerrero (2021) manifiesta que esto puede provocar en las víctimas 

dificultades en la regulación emocional, provocando respuestas emocionales 

intensas, impulsivas e inadecuadas ante los estímulos y desafíos de la vida, por 

ende la falta de cuidado, protección a los cuidadores lleva a la víctima a 

experimentar dificultades para identificar, expresar, comprender y manejar sus 

emociones de manera saludable y adaptativa, afectando gravemente su 

bienestar emocional, su capacidad para enfrentar el estrés y los desafíos de la 
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vida, y su capacidad para relacionarse con los demás de manera efectiva y 

saludable. 

Finalmente, para Labrador et al. (2023) el desarrollo psicosocial se basa en la 

resolución exitosa de diferentes crisis o conflictos a lo largo de las etapas de la 

vida, donde la negligencia durante los primeros años del desarrollo puede 

interferir en la resolución exitosa de estas crisis, provocando un desarrollo 

psicosocial inadecuado. Esto puede llevar a la víctima a experimentar problemas 

de identidad, autonomía, iniciativa, industria e intimidad, afectando gravemente 

su bienestar emocional, su autoconcepto, su autoestima y su habilidad para 

afrontar los desafíos de la vida de manera efectiva y saludable. En consecuencia, 

López (2020) desde la evaluación cognitiva que realiza un individuo de una 

situación y sus mecanismos de afrontamiento determinan su respuesta 

emocional ante un evento estresante. Cuando una víctima experimenta estrés 

crónico debido a la negligencia del cuidador, sus mecanismos de afrontamiento 

disminuyen, lo que lleva a una percepción negativa del mundo, de los demás y 

de sí misma. Como consecuencia, la víctima puede desarrollar una serie de 

problemas mentales que afectan adversamente su salud emocional y su 

capacidad para enfrentar los desafíos de la vida, incluyendo ansiedad, tristeza, 

desesperanza, baja autoestima, impotencia y desesperación. 
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VI. CONCLUSIONES

6.1. Se determinaron que existe una correlación negativa media de -.313 entre 

la variable violencia de género y la variable bienestar emocional en las 

alumnas de secundaria de una institución educativa pública de 

Moyobamba. 

6.2. Se identificaron que los niveles de violencia de género en las alumnas de 

secundaria de una institución educativa pública de Moyobamba fueron: 

Nivel bajo 39.4%; nivel medio 58.8% y nivel alto 1.8% 

6.3. Se precisaron que los niveles de bienestar emocional en las alumnas de 

secundaria de una institución educativa pública de Moyobamba fueron: 

Nivel bajo 0%; nivel medio bajo 6.2%; nivel medio 41.2%; nivel medio alto 

52.6% y nivel alto 0% 

6.4. Se determinaron las correlaciones entre la variable bienestar emocional y 

las dimensiones de la variable violencia de género. Los puntajes de 

correlación fueron de -.302 entre bienestar emocional y violencia física; -

.300 entre bienestar emocional y violencia psicológica; -220 entre 

bienestar emocional y violencia sexual; un -170 entre bienestar emocional 

y violencia por negligencia. 
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VII. RECOMENDACIONES

7.1. Se recomiendan a la institución implementar programas de apoyo 

emocional, incluyendo sesiones de consejería individual y grupal, talleres 

de manejo del estrés y técnicas de afrontamiento, así como espacios 

seguros para la expresión de emociones. 

7.2. Se recomienda al centro de estudios, desarrollar programas de 

prevención de la violencia de género, abordando la educación sobre 

género y roles sociales, talleres sobre el respeto mutuo y la comunicación 

efectiva, así como campañas de sensibilización sobre la violencia de 

género y los recursos disponibles para su prevención y manejo. 

7.3. Se recomienda implementar charlas, talleres, cursos que busquen 

prevenir la violencia de género y fomentar actividades que mejoren el nivel 

de bienestar emocional de sus alumnas. 

7.4. Se recomienda utilizar los datos estadísticos de la presente investigación 

para tomar las acciones correspondientes en pro de la mejora de la salud 

mental de las estudiantes. 
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ANEXO 1: Matriz de operacionalización de variables 

Variables 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores 
Escala 

de medición 

Violencia de 
género 

Es todo acto de violencia 

en contra de una persona 

que tiene como base el 

género al cual pertenece y 

que tiene como 

consecuencia un daño a 

nivel físico, sexual y 

psicológico (Calderón, 

2017). 

Se medirá a través de 

la Escala de violencia 

para adolescentes.  
Violencia física 

Empujones 
Cortes 
Jalones 
Bofetadas 
Golpes 
Lesiones 
Patadas 

Niveles:  
Bajo, medio y alto 
Escala:  
Politómica 
Ordinal: 

- Nunca
- Casi nunca
- Casi siempre
- Siempre

Violencia Sexual 

Temor 
Amenazas 
Obligación 
A cambio de algo 
Sin consentimiento 
Efectos del alcohol 

Violencia 
psicológica 

Indiferencias 
Burlas 
Comparaciones 
Apodos 
Humillación 
Miedo 
Sentimiento 

Violencia por 
negligencia 

Exclusión 
Preocupación 
Prohibiciones 
Sin probar alimento 
Botado de la casa 
Control constante de las 
salidas 

Bienestar 

emocional 

Es el equilibrio entre las 

emociones, los 

sentimientos, los deseos, 

la percepción de sí mismo 

y las relaciones con los 

Se medirá a través de 

la Escala de bienestar 

emocional 

adolescente. 

Propensión a la 
socialidad y 

confianza en sí 
mismo 

Tiempo con los demás 
Empatía 
Apoyo en los demás 
Afrontamiento ante problemas 
Resolución de problemas 
Confianza 

Niveles:  
Bajo, medio bajo, medio, medio 
alto y alto. 
Escala:  
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demás. (Raciti y Vivaldi, 

2018). 
Bienestar 

emocional en la 
familia y optimismo 

hacia el futuro 

Relación familiar 
Participación 
Trato familiar 
Expectativas positivas 
Optimismo 

Politómica 
Ordinal: 

- Nunca
- A veces
- Siempre
- Casi SiempreSerenidad del 

tiempo vivido en el 
hogar 

Tiempo de calidad 
Solidaridad 
Seguridad 
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O2

M 

O1

ANEXO 2: Matriz de consistencia 

Formulación del problema Objetivos Hipótesis 
Técnica e 

Instrumentos 

Problema general 
¿Qué tipo de relación existe entre violencia de 
género y bienestar emocional en alumnas del 
nivel secundario de una institución educativa 
pública, Moyobamba - 2023? 

Problemas específicos: 
¿Cuál es el nivel de violencia de género en 
alumnas del nivel secundario de una institución 
educativa pública, Moyobamba - 2023? 

¿Cuál es el nivel de bienestar emocional en 
alumnas del nivel secundario de una institución 
educativa pública, Moyobamba - 2023? 

¿Qué relación hay entre bienestar emocional y las 
dimensiones de la violencia de género en alumnas 
del nivel secundario de una institución educativa 
pública, Moyobamba - 2023? 

Objetivo general 
Determinar la relación entre violencia de 
género y bienestar emocional en alumnas del 
nivel secundario de una institución educativa 
pública, Moyobamba - 2023 
Objetivos específicos 
Evaluar el nivel de violencia de género en 
alumnas del nivel secundario de una 
institución educativa pública, Moyobamba – 
2023. 

Determinar el nivel de bienestar emocional en 
alumnas del nivel secundario de una 
institución educativa pública, Moyobamba – 
2023. 

Establecer la relación entre bienestar 
emocional y las dimensiones de la violencia 
de género en alumnas del nivel secundario de 
una institución educativa pública, Moyobamba 
– 2023.

Hipótesis general 
Hi: Si existe relación entre violencia de 
género y bienestar emocional en alumnas 
del nivel secundario de una institución 
educativa pública, Moyobamba - 2023 

Hipótesis específicas 
H1: El nivel de violencia de género en 
alumnas del nivel secundario de una 
institución educativa pública, Moyobamba – 
2023, es alto. 

H2: El nivel de bienestar emocional en 
alumnas del nivel secundario de una 
institución educativa pública, Moyobamba - 
2023, es bajo. 

H3: Si existe relación entre bienestar 
emocional y las dimensiones de la violencia 
de género en alumnas del nivel secundario 
de una institución educativa pública, 
Moyobamba - 2023. 

Técnica 
La técnica empleada 
en el estudio es la 
encuesta 

Instrumentos 
El instrumento 
empleado es el 
cuestionario  

Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones 

El estudio de investigación es de tipo básica, 
enfoque cuantitativo con diseño correlacional. 
Esquema: 
Donde: 
M = Alumnas 
O₁ = Violencia de Género 
O₂= Bienestar emocional 
 r = Relación de las variables de estudio 

Población: Estará conformada por 119 
alumnas del nivel secundario de una 
institución educativa pública de Moyobamba 

Muestra: Lo constituirán 119 alumnas del 

nivel secundario de la institución pública de 
Moyobamba 

Variables Dimensiones 

Violencia de 
género 

Violencia física 

Violencia Sexual 

Violencia psicológica 

Violencia por 
negligencia 

Bienestar 
emocional 

Propensión a la 
socialidad y 

confianza en sí 
mismo 

r
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Bienestar 
emocional en la 

familia y optimismo 
hacia el futuro 

Serenidad del 
tiempo vivido en el 

hogar 



ANEXO 3: Escala de violencia para adolescentes (EVA) 

ESCALA DE VIOLENCIA PARA ADOLESCENTES (EVA) 

Responda las siguientes preguntas: 

1.SIEMPRE 2.CASI SIEMPRE 3.CASI NUNCA 4.NUNCA

Nº Pregunta 1 2 3 4 

1 Ignoran mis sentimientos 

2 He tenido relaciones sexuales por temor 

3 Me he sentido agredida 

4 Se burlan de mí en publico 

5 Me han excluido de actividades familiares 

6 Me han cortado con algún objeto 

7 Me siento comparada con otras personas 

8 Me han publicado fotos íntimas sin mi consentimiento 

9 Me llaman por un apodo que me desagrada 

10 Me han obligado a tener relaciones sexuales por no exponer mi 

intimidad 

11 En oportunidades siento que me han agredido 

12 Me han humillado o menos preciado delante de otras personas 

13 Me han tirado una bofetada 

14 Me han golpeado con la mano 

15 Me han pedido tener relaciones sexuales a cambio de algo 

16 Me han prohibido ver a mis amistades 

17 Me dejan sin probar alimento 

18 He tenido lesiones en mi cuerpo 

19 Me han tocado partes íntimas sin mi consentimiento 
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20 Me da miedo hacer algo nuevo por temor a la critica 

21 Me han botado de la casa 

22 Me controlan constantemente mis salidas 

23 Me han jaloneado de los brazos 

24 Me han pateado 

25 Me han forzado a tener relaciones sexuales bajo efectos del alcohol 

26 Me tratan con indiferencia o me ignoran 

27 Me han empujado con mucha fuerza 

28 Me da miedo hacer algo nuevo por temor a ser acosada sexualmente 



42 

ANEXO 4: Escala de Bienestar Emocional en Adolescentes (BEA) 

Escala de Bienestar Emocional en Adolescentes (BEA) 

Responda cada una de las afirmaciones considerando las siguientes alternativas. 

Nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 

Nº Pregunta 1 2 3 4 

1 Me gusta pasar tiempo con los demás 

2 Cuando veo a una persona que tiene dificultades, la ayudo 

3 Cuando me siento muy enojado o triste trato de distraerme con 

amigos o hablar con mis padres 

4 Cuando tengo un problema, siempre trato de enfrentarlo 

5 Cuando tengo un problema, trato de encontrar diferentes 

soluciones para resolverlo 

6 No tengo miedo de decir lo que pienso 

7 En mi familia nos llevamos muy bien 

8 En mi familia escuchan mi opinión cuando hay una decisión que 

tomar 

9 Los miembros de mi familia se tratan bien entre ellos 

10 Para mi familia espero un futuro positivo 

11 ¡Mi vida será bella! 

12 En mi casa, paso mi tiempo libre también con mis familiares 

13 Cuando estudio en casa, si necesito ayuda se la pido a mis 

familiares 

14 En mi hogar me siento seguro 
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ANEXO 5: Solicitud de autorización a la institución a desarrollar la 

investigación 
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ANEXO 6: Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO (*) 

 

Título de la investigación: Violencia de género y bienestar emocional en alumnas 
del nivel secundario de una institución educativa pública, Moyobamba - 2023 

Investigadores: Lachira Catpo, Merli Victoria.            

Propósito del estudio 

Le invitamos a participar en una investigación titulada: “Violencia de género y 
bienestar emocional en alumnas del nivel secundario de una institución educativa 
pública, Moyobamba – 2023”, cuyo objetivo de la investigación es determinar la 
relación entre: “Violencia de género y bienestar emocional en alumnas del nivel 
secundario de una institución educativa pública, Moyobamba - 2023”. Esta 
investigación es desarrollada por estudiantes de pregrado, de la carrera profesional 
de psicología de la Universidad César Vallejo del campus y filial Tarapoto, aprobado 
por la autoridad correspondiente de la Universidad y con el permiso de la I.E 00594 
“María Encarnación del Águila Sánchez”. 

La violencia de género es cualquier forma de conducta violenta dirigida hacia una 
persona debido a su género. Aunque suele asociarse principalmente con la 
violencia contra las mujeres, puede afectar a individuos de cualquier género (López, 
2020). Es importante destacar que la violencia de género constituye una de las 
violaciones más significativas de los derechos humanos en todo el mundo (Egea, 
2019). A nivel global, las estimaciones más actuales indican que aproximadamente 
el 35 % de la población femenina sufre o experimenta episodios de violencia, ya 
sea con pareja, o sin pareja; y alrededor del 30 % de las féminas que tuvieron una 
relación sentimental, sufrieron algún tipo de violencia sexual o física por parte de 
su pareja (D. García & Vargas, 2022). 

Procedimiento 

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente: 

1. Se realizará una encuesta o entrevista donde se recogerán datos personales 
y algunas preguntas sobre la investigación titulada: “Violencia de género y 
bienestar emocional en alumnas del nivel secundaria de una institución 
educativa pública, Moyobamba - 2023”. 

2. Esta encuesta o entrevista tendrá un tiempo aproximado de 30 minutos y se 
realizará en el ambiente de las aulas de la I.E 00594 “María Encarnación del 
Águila Sánchez”. Las respuestas al cuestionario o guía de entrevista serán 
codificadas usando un número de identificación y, por lo tanto, serán 

anónimas. 

Participación voluntaria  

Puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si desea 
participar o no, y su decisión será respetada. Posterior a la aceptación no desea 

continuar puede hacerlo sin ningún problema. 
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Riesgo 

Indicar al participante la existencia que NO existe riesgo o daño al participar en la 
investigación. Sin embargo, en el caso que existan preguntas que le puedan 
generar incomodidad. Usted tiene la libertad de responderlas o no.  

Beneficios 

Se le informará que los resultados de la investigación se le alcanzará a la institución 
al término de la investigación. No recibirá algún beneficio económico ni de ninguna 
otra índole. El estudio no va aportar a la salud individual de la persona, sin embargo, 
los resultados del estudio podrán convertirse en beneficio de la salud pública. 

Confidencialidad 

Los datos recolectados deben ser anónimos y no tener ninguna forma de identificar 
al participante. Garantizamos que la información que usted nos brinde es totalmente 
Confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de la investigación. 
Los datos permanecerán bajo custodia del investigador principal y pasado un 
tiempo determinado serán eliminados convenientemente. 

Problemas o preguntas: 

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con el Investigador 
Lachira Catpo, Merli Victoria y Docente Asesor Dr. Juan Rafael Juárez Diaz. 

Consentimiento 

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo participar en la 

investigación antes mencionada. 

Nombre y apellidos: 

……………………………………………………………………………… 

Fecha y hora: 

……………………………………………………………………………... 

Firma: 

……………………………………………………………………………… 
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ANEXO 7: Solicitud de autorización de la Escala de Violencia para 

adolescentes (EVA) 
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ANEXO 8: Solicitud de autorización de la Escala de bienestar emocional en 

adolescentes (BEA) 



ANEXO 9: Juicio de expertos del instrumento de violencia de género 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL NIVEL DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

DIMENSIÓN 1: Violencia física Si No Si No Si No 
1 Me han cortado con algún un objeto x x x 
2 En oportunidades siento que me han agredido x x x 
3 Me han tirado una bofetada x x x 
4 Me han golpeado con la mano x x x 
5 He tenido lesiones en mi cuerpo x x x 
6 Me han jaloneado de los brazos x x x 
7 Me han pateado  x x x 
8 Me han empujado con mucha fuerza x x x 

DIMENSIÓN 2: Violencia sexual Si No Si No Si No 
9 He tenido relaciones sexuales por temor  x x x 
10 Me han publicado fotos íntimas sin mi consentimiento  x x x 
11 Me han obligado a tener relaciones sexuales por no exponer mi intimidad x x x 
12 Me han pedido tener relaciones sexuales a cambio de algo x x x 
13 Me han tocado partes íntimas sin mi consentimiento x x x 
14 Me han forzado a tener relaciones sexuales bajo efectos del alcohol x x x 
15 Me da miedo hacer algo nuevo por temor a ser acosada sexualmente x x x 

DIMENSIÓN 3: Violencia psicológica  Si No Si No Si No 
16 Ignora mis sentimientos  x x x 
17 Me he sentido agredida x x x 
18 Se burlan de mi en publico  x x x 
19 Me siento comparada con otras personas x x x 
20 Me llaman por un apodo que me desagrada x x x 
21 Me han humillado o menospreciado delante de otras personas x x x 
22 Me da miedo hacer algo nuevo por temor a la crítica x x x 
23 Me tratan con indiferencia o me ignoran x x x 

DIMENSIÓN 4: Violencia por negligencia Si No Si No Si No 
24 Me han excluido de actividades familiares x x x 
25 Me han prohibido ver a mis amistades  x x x 
26 Me dejan sin probar alimento x x x 
27 Me han botado de la casa x x x 
28 Me controlan constantemente mis salidas  x x x 
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Observaciones (precisar si hay suficiencia): Hay suficiencia 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [  x  ]             Aplicable después de corregir  [    ]           No aplicable [    ] 
 

Apellidos y nombres del juez validador. Mg: Alexander Pacaya Taminche        DNI: 05382621 
 
Especialidad del validador: Psicólogo clínico - Neuropsicólogo 

 
 

                                                                                                                                                09 de Febrero del 2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo. 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo. 

 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 

suficientes para medir la dimensión.  

 

 

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

Firma y sello del Experto Informante. 

 

 

 

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

Firma y sello del Experto Informante. 
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ANEXO 10: Juicio de expertos del instrumento de violencia de género 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL NIVEL DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

DIMENSIÓN 1: Violencia física Si No Si No Si No  

1 Me han cortado con algún un objeto x  x  x   

2 En oportunidades siento que me han agredido x  x  x   

3 Me han tirado una bofetada x  x  x   

4 Me han golpeado con la mano x  x  x   

5 He tenido lesiones en mi cuerpo x  x  x   

6 Me han jaloneado de los brazos x  x  x   

7 Me han pateado  x  x  x   

8 Me han empujado con mucha fuerza x  x  x   

DIMENSIÓN 2: Violencia sexual Si No Si No Si No  

9 He tenido relaciones sexuales por temor  x  x  x   

10 Me han publicado fotos íntimas sin mi consentimiento  x  x  x   

11 Me han obligado a tener relaciones sexuales por no exponer mi intimidad x  x  x   

12 Me han pedido tener relaciones sexuales a cambio de algo x  x  x   

13 Me han tocado partes íntimas sin mi consentimiento x  x  x   

14 Me han forzado a tener relaciones sexuales bajo efectos del alcohol x  x  x   

15 Me da miedo hacer algo nuevo por temor a ser acosada sexualmente x  x  x   

DIMENSIÓN 3: Violencia psicológica  Si No Si No Si No  

16 Ignora mis sentimientos  x  x  x   

17 Me he sentido agredida x  x  x   

18 Se burlan de mi en publico  x  x  x   

19 Me siento comparada con otras personas x  x  x   

20 Me llaman por un apodo que me desagrada x  x  x   

21 Me han humillado o menospreciado delante de otras personas x  x  x   

22 Me da miedo hacer algo nuevo por temor a la crítica x  x  x   

23 Me tratan con indiferencia o me ignoran x  x  x   

DIMENSIÓN 4: Violencia por negligencia Si No Si No Si No  

24 Me han excluido de actividades familiares x  x  x   

25 Me han prohibido ver a mis amistades  x  x  x   

26 Me dejan sin probar alimento x  x  x   

27 Me han botado de la casa x  x  x   

28 Me controlan constantemente mis salidas  x  x  x   
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Observaciones (precisar si hay suficiencia): Hay suficiencia 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [  x  ]             Aplicable después de corregir  [    ]           No aplicable [    ] 
 

Apellidos y nombres del juez validador. Dr: Reátegui García Oscar Roberto        DNI: 42908592 
 
Especialidad del validador: Psicólogo clínico  

 
 

                                                                                                                                                09 de Febrero del 2024 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo. 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo. 

 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 

su suficientes para medir la dimensión.  

  

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

Firma y sello del Experto Informante. 
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ANEXO  11: Juicio de expertos del instrumento de violencia de género 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL NIVEL DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

DIMENSIÓN 1: Violencia física Si No Si No Si No 
1 Me han cortado con algún un objeto x x x 
2 En oportunidades siento que me han agredido x x x 
3 Me han tirado una bofetada x x x 
4 Me han golpeado con la mano x x x 
5 He tenido lesiones en mi cuerpo x x x 
6 Me han jaloneado de los brazos x x x 
7 Me han pateado  x x x 
8 Me han empujado con mucha fuerza x x x 

DIMENSIÓN 2: Violencia sexual Si No Si No Si No 
9 He tenido relaciones sexuales por temor  x x x 
10 Me han publicado fotos íntimas sin mi consentimiento  x x x 
11 Me han obligado a tener relaciones sexuales por no exponer mi intimidad x x x 
12 Me han pedido tener relaciones sexuales a cambio de algo x x x 
13 Me han tocado partes íntimas sin mi consentimiento x x x 
14 Me han forzado a tener relaciones sexuales bajo efectos del alcohol x x x 
15 Me da miedo hacer algo nuevo por temor a ser acosada sexualmente x x x 

DIMENSIÓN 3: Violencia psicológica  Si No Si No Si No 
16 Ignora mis sentimientos  x x x 
17 Me he sentido agredida x x x 
18 Se burlan de mi en publico  x x x 
19 Me siento comparada con otras personas x x x 
20 Me llaman por un apodo que me desagrada x x x 
21 Me han humillado o menospreciado delante de otras personas x x x 
22 Me da miedo hacer algo nuevo por temor a la crítica x x x 
23 Me tratan con indiferencia o me ignoran x x x 

DIMENSIÓN 4: Violencia por negligencia Si No Si No Si No 
24 Me han excluido de actividades familiares x x x 
25 Me han prohibido ver a mis amistades  x x x 
26 Me dejan sin probar alimento x x x 
27 Me han botado de la casa x x x 
28 Me controlan constantemente mis salidas  x x x 
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Observaciones (precisar si hay suficiencia): HAY SUFICIENCIA 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [  X  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 

Apellidos y nombres del juez validador. Mg: RICARDO ALBERTO GOMEZ PAREDES          DNI: 06050170 
 
Especialidad del validador: PSICOLOGÍA CLÍNICA Y EDUCATIVA 
 
                                                                        

  

                                                                                                                             09 de Febrero del 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Firma y sello del Experto Informante. 

 

 

 

 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo. 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo. 

 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 

su suficientes para medir la dimensión.  

 



54 
 

ANEXO 12: Juicio de expertos del instrumento de bienestar emocional 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL NIVEL DE BIENESTAR EMOCIONAL 

 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

DIMENSIÓN 1: Propensión a la socialidad y confianza en sí mismo Si No Si No Si No  

1 Me gusta pasar tiempo con los demás x  x  x   

2 Cuando veo a una persona que tiene dificultades, la ayudo x  x  x   

3 
Cuando me siento muy enojado o triste trato de distraerme con amigos o hablar con 
mis padres 

x  x  x   

4 Cuando tengo un problema, siempre trato de enfrentarlo x  x  x   

5 Cuando tengo un problema, trato de encontrar diferentes soluciones para resolverlo x  x  x   

6 No tengo miedo de decir lo que pienso x  x  x   

DIMENSIÓN 2: Bienestar emocional en la familia y optimismo hacia el futuro Si No Si No Si No  

7 En mi familia nos llevamos muy bien x  x  x   

8 En mi familia escuchan mi opinión cuando hay que tomar una decisión x  x  x   

9 Los miembros de mi familia se tratan bien entre ellos x  x  x   

10 Para mi familia espero un futuro positivo x  x  x   

11 ¡Mi vida será bella! x  x  x   

DIMENSIÓN 3: Serenidad del tiempo vivido en el hogar Si No Si No Si No  

12 En casa paso el tiempo libre con mis familiares  x  x  x   

13 Cuando estudio en casa, si necesito ayuda se la pido a mis familiares x  x  x   

14 En mi hogar me siento seguro x  x  x   
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Observaciones (precisar si hay suficiencia): Hay suficiencia 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [  x  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 

Apellidos  y nombres del juez validador. Mg: Alexander Pacaya Taminche        DNI: 05382621 
 
Especialidad del validador: Psicólogo clínico - Neuropsicólogo 

 
 
                                                                                                                                                            09 de Febrero del 2024 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo.  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo. 

 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 

suficientes para medir la dimensión. 

 

 

 

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

Firma y sello del Experto Informante. 

 

 

 

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

Firma y sello del Experto Informante. 
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ANEXO 13: Juicio de expertos del instrumento de bienestar emocional 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL NIVEL DE BIENESTAR EMOCIONAL 

 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

DIMENSIÓN 1: Propensión a la socialidad y confianza en sí mismo Si No Si No Si No  

1 Me gusta pasar tiempo con los demás x  x  x   

2 Cuando veo a una persona que tiene dificultades, la ayudo x  x  x   

3 
Cuando me siento muy enojado o triste trato de distraerme con amigos o hablar con 
mis padres 

x  x  x   

4 Cuando tengo un problema, siempre trato de enfrentarlo x  x  x   

5 Cuando tengo un problema, trato de encontrar diferentes soluciones para resolverlo x  x  x   

6 No tengo miedo de decir lo que pienso x  x  x   

DIMENSIÓN 2: Bienestar emocional en la familia y optimismo hacia el futuro Si No Si No Si No  

7 En mi familia nos llevamos muy bien x  x  x   

8 En mi familia escuchan mi opinión cuando hay que tomar una decisión x  x  x   

9 Los miembros de mi familia se tratan bien entre ellos x  x  x   

10 Para mi familia espero un futuro positivo x  x  x   

11 ¡Mi vida será bella! x  x  x   

DIMENSIÓN 3: Serenidad del tiempo vivido en el hogar Si No Si No Si No  

12 En casa paso el tiempo libre con mis familiares  x  x  x   

13 Cuando estudio en casa, si necesito ayuda se la pido a mis familiares x  x  x   

14 En mi hogar me siento seguro x  x  x   
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Observaciones (precisar si hay suficiencia): Hay suficiencia 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [  x  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 

Apellidos  y nombres del juez validador. Dr: Reátegui García Oscar Roberto        DNI: 42908592 
 
Especialidad del validador: Psicólogo clínico - Neuropsicólogo 
 
 
                                                                                                                                                            09 de Febrero del 2024 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo. 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo. 

 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 

suficientes para medir la dimensión.  

 

 

 

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

Firma y sello del Experto Informante. 

 

 

 

 

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

Firma y sello del Experto Informante. 
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ANEXO 14: Juicio de expertos del instrumento de bienestar emocional 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL NIVEL DE BIENESTAR EMOCIONAL 

 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

DIMENSIÓN 1: Propensión a la socialidad y confianza en sí mismo Si No Si No Si No  

1 Me gusta pasar tiempo con los demás X  X  X   

2 Cuando veo a una persona que tiene dificultades, la ayudo X  X  X   

3 
Cuando me siento muy enojado o triste trato de distraerme con amigos o hablar con 
mis padres 

X  X  X   

4 Cuando tengo un problema, siempre trato de enfrentarlo X  X  X   

5 Cuando tengo un problema, trato de encontrar diferentes soluciones para resolverlo X  X  X   

6 No tengo miedo de decir lo que pienso X  X  X   

DIMENSIÓN 2: Bienestar emocional en la familia y optimismo hacia el futuro Si No Si No Si No  

7 En mi familia nos llevamos muy bien X  X  X   

8 En mi familia escuchan mi opinión cuando hay una decisión que tomar X  X  X   

9 Los miembros de mi familia se tratan bien entre ellos X  X  X   

10 Para mi familia espero un futuro positivo X  X  X   

11 ¡Mi vida será bella! X  X  X   

DIMENSIÓN 3: Serenidad del tiempo vivido en el hogar Si No Si No Si No  

12 En mi casa paso el tiempo libre con mis familiares X  X  X   

13 Cuando estudio en casa, si necesito ayuda se la pido a mis familiares X  X  X   

14 En mi hogar me siento seguro X  X  X   
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Observaciones (precisar si hay suficiencia): HAY SUFICIENCIA 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [  X  ]  Aplicable después de corregir  [   ]    No aplicable [   ] 

Apellidos y nombres del juez validador. Mg: RICARDO ALBERTO GÓMEZ PAREDES  DNI: 06050170 

Especialidad del validador: PSICOLOGÍA CLÍNICA Y EDUCATIVA 

     09 de Febrero del 2024 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo. 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo. 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 

suficientes para medir la dimensión.  

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

Firma y sello del Experto Informante.

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

Firma y sello del Experto Informante. 

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

Firma y sello del Experto Informante.



 
 

ANEXO 15: Índice de confiabilidad 

 

Análisis de confiabilidad: Violencia de género 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,936 28 

 

 

Análisis de confiabilidad: Bienestar emocional 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,862 14 
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ANEXO 16: Base de datos 




