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El presente estudio buscó determinar si existe relación entre violencia familiar, 

alteración del comportamiento y cansancio emocional en escolares adolescentes 

de Lima. Para ello, se diseñó una investigación correlacional simple, no 

experimental y de corte transversal, en la cual se utilizó la escala de violencia 

familiar, escala de alteración del comportamiento y la escala de cansancio 

emocional. La muestra estuvo conformada por 253 escolares de ambos sexos, con 

edades entre 12 y 17 años. Los resultados indican relaciones significativas y con 

tamaños del efecto que oscilan entre bajo y mediano, entre las variables y 

dimensiones de violencia familiar, alteración del comportamiento y cansancio 

emocional, lo cual revela que los estudiantes que presencian violencia familiar en 

casa, presentan alteración del comportamiento en las aulas educativas y en 

consecuencia también está presente el desgaste emocional. Finalmente, se 

discuten los hallazgos en función de los antecedentes, bases teóricas y 

limitaciones, elaborando las respectivas recomendaciones para las futuras 

investigaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen  

Palabras clave: Violencia familiar, alteración del comportamiento, cansancio 

emocional. 
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The present study sought to determine if there is a relationship between family 

violence, behavior alteration and emotional exhaustion in adolescent schoolchildren 

in Lima. For this, a simple, non-experimental and cross-sectional correlational 

investigation was designed, in which the scale of family violence, scale of behavior 

alteration and the scale of emotional exhaustion were used. The sample was made 

up of 253 schoolchildren of both sexes, aged between 12 and 18 years. The results 

indicate significant relationships and with effect sizes ranging between low and 

medium, between the variables and dimensions of family violence, behavior 

alteration and emotional fatigue, which reveals that students who witness family 

violence at home, present behavioral alteration in educational classrooms and 

consequently emotional exhaustion is also present. Finally, the findings are 

discussed based on the antecedents, theoretical bases and limitations, preparing 

the respective recommendations for future research. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract  

Keywords: Family violence, behavioral disturbance, emotional exhaustion.
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente en diversas sociedades del mundo, aún prevalece la violencia como 

una de las problemáticas con mayor auge en los últimos tiempos, es así que Chapi 

(2019) menciona que es un comportamiento primitivo que busca como propósito, 

amedrentar o generar un daño a otro ser. En este sentido, se deriva un tipo de 

violencia que se infringe entre los miembros de un mismo grupo, como lo es, la 

violencia familiar (Caballo & simón, 2019). 

En base a estas consideraciones, los técnicos de las Oficinas de Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito (2019) estimaron mediante un estudio, que 

alrededor de 87,000 mujeres murieron a nivel mundial, donde un poco más del 50% 

fueron agraviadas por sus conyugues o algún integrante de su círculo familiar. De 

forma similar, en el Perú los analistas del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (2019) manifestaron, que en el país más del 60% de las mujeres que 

comprenden edades menores a 50 años, han sido víctimas de algún tipo de 

violencia familiar. Asimismo, los especialistas del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables (2019) registraron mediante una encuesta que existe una 

alta incidencia social en niños y adolescentes, donde el 47% que comprenden 

edades entre 11 y 17 años, sufrieron algún tipo de violencia familiar, por otro lado, 

también se reportó que el 36.2% de los padres entrevistados confesaron maltratar 

psicológicamente a sus hijos, mientras que un 43.2% testifico haber castigado 

físicamente alguna vez a su hijo. 

Aunado a esta situación, el ejercer la violencia familiar en contra del 

adolescente, repercute generando alteraciones del comportamiento (Silva, 2018). 

En relación a lo señalado, los analistas del Sistema Especializado en Reportes de 

Casos sobre Violencia Escolar (SíseVe, 2019), revelaron que 7 de cada 10 

escolares adolescentes pertenecientes al nivel secundaria, presentan conductas 

disruptivas, debido a que son víctimas de violencia familiar o han sufrido de estos 

actos de forma recurrente durante su niñez. 

Entorno a las evidencias, el cansancio emocional también muestra una 

asociación a estos fenómenos mencionados anteriormente. Es así que los técnicos 

del Ministerio de Educación (2019) detallaron en un estudio, que el 62% de los 
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escolares del nivel secundaria en Lima, sufren de agotamiento emocional, lo cual 

dificulta un pleno y correcto rendimiento académico, esta problemática se debe a 

multiples causas, siendo las de mayor prevalencia, la violencia familiar (34%), el 

acoso escolar (28%) y las conductas disruptivas (22%).  

Tomando en consideración lo antes señalado, se planteó como problema 

general: ¿Existe relación entre violencia familiar, alteración del comportamiento y 

cansancio emocional en escolares adolescentes de Lima?, por otro lado, se 

plantearon como problemas específicos: ¿Existe relación entre la variable 

alteración del comportamiento y las dimensiones violencia sexual y violencia 

psicológica de la variable violencia familiar en escolares adolescentes de Lima?, 

¿Existe relación entre la variable cansancio emocional y las dimensiones violencia 

psicológica y violencia física de la variable violencia familiar en escolares 

adolescentes de Lima?  

En base a los sustentos mencionados anteriormente se delimita la 

justificación del estudio, a nivel social la presente investigación tiene como finalidad, 

dar a conocer la relación que existe entre violencia familiar, alteración del 

comportamiento, cansancio emocional en los estudiantes que presentan estas 

características. Por consiguiente, a nivel práctico resulta útil llevar a cabo esta 

investigación, para la creación de métodos de intervención tales como charlas, 

escuelas de padres, talleres para poder intervenir de manera oportuna en el 

contexto escolar. Así mismo por su interés metodológico, en la presente 

investigación se emplearon tres instrumentos para el recojo de información, uno fue 

el cuestionario de violencia familiar, el otro fue el cuestionario de alteración del 

comportamiento y finalmente se usó el cuestionario de cansancio emocional, de tal 

manera que estas pruebas cumplen con los criterios de validez y confiabilidad que 

se requieren para ser aplicados,  y posteriormente servirán para otras 

investigaciones que tengan relación con la problemática desarrollada. Finalmente, 

la justificación teórica busca dar a conocer información relevante que está centrado 

en recopilar datos sobre cómo se relacionan la violencia familiar, alteración del 

comportamiento y el cansancio emocional en los estudiantes, ya que aún no son 

suficientes las previas referencias de estudios que analicen la relación de estos 

constructos realizadas a nivel nacional e internacional. Asimismo, sus resultados 
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servirán para contribuir como aporte teórico a futuras investigaciones y dará a 

conocer la relación que existe entre las variables propuestas, de tal manera se 

busca obtener un perspectiva más amplia y sólida de la realidad actual. 

Finalmente, se planteó como hipótesis general: Existe relación entre violencia 

familiar, alteración del comportamiento y cansancio emocional en escolares 

adolescentes de Lima, de igual manera, se plantearon como hipótesis específicas 

lo siguiente: Existe relación entre la variable alteración del comportamiento y las 

dimensiones violencia sexual y violencia psicológica de la variable violencia familiar 

en escolares adolescentes de Lima, Existe relación entre la variable cansancio 

emocional y las dimensiones violencia psicológica y violencia física de la variable 

violencia familiar en escolares adolescentes de Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, se planteó como objetivo general: Analizar la relación que existe 

entre violencia familiar, alteración del comportamiento y cansancio emocional en 

escolares adolescentes de Lima, de igual manera, se plantearon como objetivos 

específicos: Conocer la relación entre la variable alteración del comportamiento y 

las dimensiones violencia sexual y violencia psicológica de la variable violencia 

familiar en escolares adolescentes de Lima y conocer la relación entre la variable 

cansancio emocional y las dimensiones violencia psicológica y violencia física de la 

variable violencia familiar en escolares adolescentes de Lima. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

A este respecto, también contribuyen los estudios nacionales a la problemática 

presentada, por lo cual Herrera, Mohamed y Cepero (2016) mediante su 

investigación evidenciaron la existencia de una relación directa y estadísticamente 

significativa entre violencia familiar y cansancio emocional. Por otro lado, 

Dominguez y Merino (2017) realizaron un estudio sobre los niveles de agotamiento 

emocional académico, en donde la muestra fue de 227 estudiantes de Lima, el tipo 

de investigación descriptivo-correlacional, en cuanto a los resultados se obtuvo que 

el sexo femenino presento niveles medio y alto de agotamiento emocional mientras 

que el sexo masculino manifestó niveles bajos. Comprobándose así que las 

mujeres son más susceptibles a las circunstancias que se generan en el entorno 

escolar. En este sentido, Dominguez (2016) reveló resultados similares en su 

investigación “agotamiento emocional académico en estudiantes”, en una muestra 

de 219 participantes de Lima, la investigación fue de tipo descriptivo-correlacional, 

declarando como conclusión los siguientes resultados, en relación a los varones la 

categoría que alcanzaron es de nivel bajo, lo opuesto se obtuvo para las mujeres 

que exhibieron indicadores entre medio y alto. 

Al comparar las evidencias anteriores, los estudios de investigaciones 

internacionales también aportan a la problemática establecida, tal es así que en 

Colombia, Cuevas y Castro (2009) realizaron un estudio con el objetivo de 

determinar la relación entre alteraciones conductuales y alteraciones emocionales, 

en una muestra de 1000 entre niños y adolescentes colombianos, la investigación 

fue de tipo descriptivo-correlacional, encontrando en los resultados una correlación 

directa. De similar modo, Frías, Fraijo y Cuamba (2008) realizaron en México un 

estudio sobre víctimas de violencia familiar y la relación con problemas 

conductuales, en una muestra de 110 adolescentes, la investigación fue de tipo 

descriptivo-correlacional, hallando como resultado una correlación directa entre las 

variables mencionadas. Asimismo, en España, Aguilar (2012) realizó un estudio 

con el propósito de hallar la influencia de la violencia en el contexto familiar y las 

conductas violentas en los adolescentes, en una muestra de 300 estudiantes 

españoles, la investigación fue de tipo descriptivo-correlacional, revelando una 
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asociación directa. Demostrando así que la influencia de un contexto familiar 

violento origina el desarrollo de conductas negativas en los adolescentes. 

Referente a las teorías de la variable violencia familiar, según Parsons (1950) 

en su modelo del funcionalismo estructuralista, enfoca a la familia como un sub 

sistema esencial en el marco de la sociedad donde se establecen procesos como, 

la sociabilización infantil y la estabilidad afectiva emocional de los adultos, donde 

cada integrante mantiene un rol establecido para un propicio ambiente de armonía, 

manteniendo a la unidad familiar como la mayor representación del orden social. 

Por otro lado, Von Bertalanffy (1968) y su teoría general de los sistemas, afirmó 

que el universo se compone por características y elementos que interactúan entre 

sí, formando sistemas y que todo comportamiento influye en los demás, de tal forma 

esta sufre la influencia de otros. En ese sentido, según Bowen (1978) y su teoría 

familiar sistémica, comprende y concibe a la familia como una unidad emocional, 

refiriendo así que el pensamiento sistémico, describe las complejas interacciones 

dentro de la unidad. En similar forma Minuchin (1977) y su modelo estructural 

declara que la familia, es un mapa de esquema organizativo donde se deben 

cumplir dos objetivos: uno interno, donde abarca la protección psicosocial de cada 

miembro del sistema familiar y otro externo, donde el grupo familiar se debe acoplar 

y adaptar a una cultura y a lo que esta transmite. Sin embargo, Bronfenbrenner 

(1987) y su teoría ecológica de los sistemas, demuestra que el conjunto familiar se 

define y configura en mayor grado desde la concepción de cada ser humano, 

infiriendo que existe un vínculo muy intenso entre conductas y pensamientos de 

cada miembro, debido a su conexión biológica. Finalmente, Goode (1971) en su 

teoría de los recursos, afirma que las familias con mejor posición social y económica 

tienden a desarrollar un alto nivel de fortaleza hacia sus objetivos y metas, es decir 

que cuando más recursos sostenga una familia, superior será el prestigio, dinero y 

poder, caso contrario sucede con los hogares que presentan deficiencias 

económicas, ya que sus frustraciones y amarguras desencadenan una serie de 

acciones que terminan en violencia entre los miembros que conforman la familia. 

Respecto a las definiciones de la variable violencia familiar, Medina (2001) 

declaró que existen diferentes formas en que se expresan los patrones de un 

comportamiento violento en el entorno familiar abarcando la violencia física, sexual, 
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psicológica y por negligencia, lo cual promueve una interacción negativa causando 

daño a la integridad moral, física, emocional y psicológica de los integrantes del 

círculo familiar. Asimismo, el autor también contribuye a las definiciones de las 

dimensiones del constructo a utilizar en el presente estudio, siendo la primera 

dimensión, (1) violencia física; la cual se produce a través de golpes, heridas y 

hematomas debido a un daño en la integridad de la salud. Por otro lado, la segunda 

dimensión, (2) violencia psicológica; puede manifestarse mediante ofensas, 

amenazas o burlas, expresiones verbales y no verbales, ocasionando una baja 

autoestima, depresión, ansiedad e inestabilidad mental. Respecto a la tercera 

dimensión, (3) violencia sexual; se establece como una conducta en la que un 

miembro de la familia manipula o fuerza a otro para mantener relaciones sexuales 

sometiendo a la víctima por medio de chantajes, ocasionando secuelas 

emocionales y físicas de gravedad. Por último, la cuarta dimensión, (4) violencia 

por negligencia; se da por actos en los que el responsable de la familia evade su 

compromiso al no solventar las necesidades básicas y económicas de los miembros 

de la familia, también en algunos casos se caracteriza por el abandono total. 

En continuidad con las definiciones de violencia familiar, Vásquez (2011) 

mencionó, que es una acción que se ejerce en contra de un miembro del hogar con 

el propósito de producirle daños físicos, psicológicos o sexuales, generando como 

consecuencia una disfuncionalidad familiar. Asimismo, Castelló (2005) describió la 

violencia familiar como patrones de comportamiento, en las que un integrante 

ejerce un tipo de violencia sobre otro miembro de la familia, de esta forma se genera 

un ambiente de conflicto, dañando severamente la dinámica de una convivencia 

saludable. De similar forma, los especialistas del Consejo de Europa (1986) 

declararon que es todo acto dentro del marco familiar que busca dañar la integridad 

corporal o psíquica de otro elemento que compone el mismo entorno familiar, 

perjudicando severamente el desarrollo de la personalidad de todos los integrantes 

que forman la familia. Por otra parte, Moreira (2011) refirió que la violencia familiar 

es definida como todo tipo de maltrato, abuso, atropello o daño que se ejerce dentro 

del entorno familiar, buscando generar consecuencias en algún miembro 

perteneciente a la familia.  De igual manera, Martínez y Alvarado (1998) definieron 

a la violencia familiar como la agresión que emite uno de los integrantes en perjuicio 

de la integridad física o psicológica afectando y alterando la personalidad del 
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agresor, la víctima y el testigo, por consecuencia la dinámica familiar es negativa y 

dañina.  

Respecto a las teorías de la variable alteración del comportamiento, Bonals 

y Sanchez (2007) con su teoría biopsicosocial, refirieron que la agresividad tiene 

como componente principal elementos biológicos que permanecen en el cuerpo 

humano y sumado a esto, los aspectos psicosociales contribuyen a crear un 

ambiente desfavorable que influye a reaccionar con un comportamiento violento. 

Vinculado al concepto, la teoría neurobiológica de Cantarazzo (2001) describe que 

la agresión y las alteraciones del comportamiento son internas, de causantes 

biológicos y genéticos donde las respuestas son estimuladas por agentes externos, 

concluyendo que el sistema nervioso está vinculado activamente con emociones, 

como el miedo, la agresividad, la motivación, la tristeza entre otros. Por otra parte, 

Dollard y Miller (1939) en su teoría de la frustración-agresión detallaron que un 

comportamiento agresivo surge como consecuencia de una meta bloqueada, 

interrumpida o interferida, lo cual da inicio a la frustración generando mayor 

inclinación a infringir un daño como respuesta de una insatisfacción, las agresiones 

pueden variar de una tendencia fuerte o débil en función al tamaño de la frustración 

reprimida. Atendiendo a esas consideraciones, Freud (1920) con su teoría de los 

instintos, sustentó que la agresividad no contiene componentes biológicos, por el 

contrario, se debe estrictamente a factores sociales o el entorno donde se relaciona 

el ser humano, determinando que esta pulsión es de carácter externa con una 

energía capaz de causar daño a su propio ambiente, sin embargo, contribuye y 

facilita la liberación de tensiones y emociones negativas acumuladas. 

En relación a las definiciones de la variable alteración del comportamiento, 

Arias, Ayuso, Gil y González (2009) determinaron que la alteración del 

comportamiento se relaciona a problemas de conductas en la escuela, lo cual 

perturba las actividades de aprendizaje y convivencia en el aula. Dentro de ese 

marco, Castejón y Navas (2010) señalaron que los comportamientos disruptivos, 

son una respuesta frente a los eventos estresores, ante lo cual en su mayoría son 

situaciones negativas en las que el individuo contesta de forma automática como 

medio de protección ante una ofensa, insulto, desprecio, critica, amenaza o golpe. 

Causando un daño a nivel físico como psicológico. En un sentido similar, Tobeña 
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(2001) definió a la conducta disruptiva como una manifestación ante la competencia 

social, por ello se considera una respuesta natural del ser humano ya que va dirigido 

a obtener beneficios en las interacciones de enfrentamiento o conflictivas. En una 

línea distinta, Andreu, Peña y Ramírez (2012) explicaron que los problemas de 

adaptación y orden social son los principales componentes que dan origen a las 

conductas disruptivas, en las cuales los adolescentes la ejercen como un medio 

para solucionar sus dificultades. Partiendo en sentido diferente, Marsh y Graham 

(2002) declararon que los niños desde su primera y mediana infancia presentan 

mayores rasgos de alteraciones en el comportamiento, a diferencia de las niñas, 

ante lo cual existe mayor posibilidad de que en la adolescencia los varones 

manifiesten más dificultades en el manejo de sus emociones y actitudes. Desde 

otra perspectiva, Uruñuela (2007) definió estas conductas como manifestaciones 

improcedentes que se generan en dos contextos: uno el centro de aprendizaje o 

escuela y la segunda en su ambiente de convivencia familiar. Entorno a estas ideas, 

Domitrovich y Greenberg (2009) detallaron que la alteración del comportamiento se 

caracteriza por altos niveles de agresividad donde se ve afectada la habilidad de 

relacionarse positivamente con los demás generando un ambiente hostil en el 

contexto escolar y familiar. De igual manera para los autores La torre y Teruel 

(2009) las conductas disruptivas, tienen origen en el ámbito familiar y siendo 

exacerbadas en el ambiente escolar, caracterizándose por la falta de respeto al 

docente, los compañeros y el incumplimiento de las normas establecidas, 

ocasionando un clima insano en el aula. Vinculado a estos conceptos, Bertowitz 

(1996) precisó que la agresividad es un tipo de comportamiento que ocasiona tipos 

de daño físico o psicológico, comprendiendo así que es un estado emocional con 

deseo de lastimar o herir a otra persona.  

Atendiendo a las definiciones mencionadas sobre la alteración del 

comportamiento, se establecieron también tres criterios diagnósticos, que fueron 

tomados en consideración para la construcción de la escala, ubicando así al 

trastorno disocial como una de las bases principales. Este trastorno se manifiesta 

a través de conductas repetitivas y persistentes, sobrepasa los límites y los 

derechos de los demás. De igual manera, este tipo de trastorno evidencia que la 

persona ejerce daño físico en contra de otras, como también en los animales, y a 

menudo propician conflictos, intimidan a otros o amenazan, asimismo, destrozan 
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las pertenencias de otras personas con el fin de afectarlas gravemente y con 

frecuencia se escapan de su hogar. En ese sentido, se ocasiona un desgaste 

relevante en la interacción social y académica. Los indicadores mencionados 

anteriormente se deben presentar en los últimos doce meses o al menos un criterio 

en los últimos seis meses. En un sentido similar los criterios para el diagnóstico del 

trastorno negativista desafiante se caracterizan por manifestarse al menos por un 

periodo de seis meses a través de conductas repetitivas y constantes, las cuales 

serán mencionadas a continuación: fácilmente se molestan o hacen rabietas, 

habitualmente discuten enfrentando a los adultos y se rehúsan a seguir órdenes o 

respetar las normas, generando incomodidad en las personas de su entorno, no 

asumen sus responsabilidades, con frecuencia son vengativos, mentirosos, 

rencorosos y resentidos. Este trastorno ocasiona un desgaste clínico relevante en 

el aspecto social y académico. Por otro lado, para los criterios diagnóstico del 

trastorno del comportamiento perturbador no especificado se establecen dos 

componentes de criterios clínicos los cuales son; el trastorno disocial y trastorno 

negativista desafiante pero que no cumplen con todos los indicadores para ser 

clasificado como tal, es por ello que se clasifica como trastorno de comportamiento 

perturbador no especificado. (American Psychiatric Association [DSM-V], 2013). 

Referente a las teorías de la variable cansancio emocional, Bandura (1998) 

en su modelo cognitivo social, explica que los pensamientos y sentimientos afectan 

la percepción y la conducta, teniendo efectos en sus acciones, donde el grado de 

seguridad o creencia de la persona determinará la efectividad o dificultad que 

tendrá para lograr sus objetivos, la que estará acompañado de ciertas reacciones 

emocionales, tales como el estrés o depresión (Citado por Monte & Peiro, 1999). 

Otra teoría, es la del intercambio social de Hobfoll y Fredy (1993) donde señalaron 

que, por falta de retribución o reconocimiento al mérito realizado, se creará una 

consecuencia en el rendimiento académico, afectando a las relaciones de 

intercambio, tales como la empatía, solidaridad y equidad con los demás. A este 

respecto, la teoría de la regulación emocional propuesta por Gross (1998) mencionó 

que es un conjunto de respuestas a nivel conductual, fisiológico, cognitivo y 

emocional que las personas emiten cuando existe un control adecuado y estable 

de las emociones, lo cual permite expresarlas de manera saludable. En un sentido 

distinto, Lazarus (1982) y su teoría sobre las emociones y la cognición, precisó que 
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los pensamientos están vinculados con las emociones, ante lo cual se atribuye que 

si uno de estos valores es alterado el otro también tendrá repercusiones debido a 

la fusión biológica que mantienen, sintetizando así la idea de que cada sujeto se 

expresa emocionalmente acorde a cómo piensa. Vinculado al concepto, Solomon 

(1973) y su teoría de la racionalidad de las emociones, sustentó que para ello se 

establecen juicios normativos que se rigen frecuentemente por valores morales, es 

decir que la percepción de un evento o situación no es suficiente para generar una 

emoción, ante lo cual afirma que somos responsables de los fenómenos 

emocionales que sufrimos, por tal sentido el ser humano manifiesta sus emociones 

acordes a su experiencias, valores y percepción. 

 Referente a las definiciones de la variable cansancio emocional, según 

Maslach (2003) el cansancio emocional se refleja a través de la pérdida de energía, 

desgaste físico y mental, generando sentimientos de estar al límite (Citado en 

Monte & Peiró, 1999). En un sentido distinto Herrera, Mohamed y Cepero, (2006) 

señalaron que el cansancio emocional se clasifica en dos factores, uno de ellos es 

el (a) factor interno; donde se genera cansancio físico, insatisfacción académica, y 

el (b) factor externo; donde se observa la afección en los siguientes aspectos 

problemas de relación con sus pares y familiares, estrés y deserción académica. 

En una línea similar, Maslach, Schaufeli y Leiter (2001) precisaron al cansancio 

emocional como la perdida de interés, que a su vez genera sentimientos de fracaso 

deteriorando a la persona física y mentalmente. Por otro lado, Gonzales & Landero 

(2007) afirmaron que el cansancio emocional es el tipo de respuesta más 

predominante en circunstancias que exigen o demandan estrés constantemente. 

Para Pines y Aronson (1989) el cansancio emocional, es un estado de desgaste 

mental y emocional que en consecuencia se somatiza en un agotamiento físico, 

debido a la exposición de situaciones límites donde existe un alto nivel de exigencia. 

De igual manera, Freudenberguer (1974) definió al agotamiento emocional, como 

la perdida de interés por las actividades que cotidianamente realizamos, reflejando 

una serie de sintomatologías entre ellas: fatiga, desaliento, agobio, extenuación, 

pesadumbre y melancolía. Desde otra perspectiva, Carver y Scheier (1996) 

enfatizaron al cansancio emocional, como la apertura para dar inicio a diversas 

alteraciones del comportamiento en función a una desregulación emocional por 

desajustes afectivos o excesivo estrés. 
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III. METODOLOGÍA 
 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

La investigación es de tipo básica, ya que se busca contribuir conocimiento 

científico en relación a las variables, estableciendo que se prioriza acrecentar la 

información sobre el fenómeno a estudiar (Sánchez y Reyes, 2015). De nivel 

descriptiva correlacional, ya que está ligada a delimitar la relación que existe, entre 

dos a más fenómenos de estudio (Sánchez y Reyes, 2015). De diseño no 

experimental, porque no se ha realizado ninguna manipulación a la variable, debido 

a que se observan los fenómenos en su ambiente natural, para poder analizarlos. 

Por otro lado, se detalla que el corte es transversal, ya que la información recopilada 

se da solo en un momento (Ato y vallejo, 2015). De enfoque cuantitativo, puesto 

que es secuencial y probatorio (Ato y vallejo, 2015). 

3.2. Variables y operacionalización 

La variable Violencia familiar, fue definido por Medina (1990), como el tipo de 

relación destructiva entre los miembros de una familia, ya sea que compartan o no 

la misma vivienda. Se caracteriza por el abuso de poder a través de acciones u 

omisiones reiteradas, que producen daño físico o psicológico en primera instancia 

a la víctima, pero también al agresor. La variable de violencia familiar será medida 

mediante el Cuestionario de Violencia familiar (VF) construida en Perú por Chauca 

(2018). Las dimensiones del cuestionario: Violencia física, violencia psicológica, 

violencia sexual y violencia por negligencia. 

 La variable Alteración del comportamiento, fue definida como la alteración 

del comportamiento sin conductas que se alejan de la normalidad, que genera 

cambios en el desarrollo del niño(a) con el entorno (Arias et al., 2009). La variable 

alteración del comportamiento será medida por la Escala de Alteración del 

Comportamiento creada en España por Arias et al. (2009) versión que fue adaptada 

en Perú por Guevara (2018). El instrumento será validado para la muestra de esta 

investigación. Según los resultados del análisis factorial confirmatorio, la escala 

tiene una estructura unidimensional. 

La variable Cansancio emocional, fue definida como el agotamiento físico, 

mental y emocional a causa de las demandas académicas lo que repercute en la 
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auto eficiencia académica (Dominguez, 2013).  La variable cansancio emocional 

será medida por la Escala de Cansancio Emocional, creada en Perú por Dominguez 

(2013). El instrumento será validado para la muestra de la investigación. Según los 

resultados del análisis factorial confirmatorio, la escala tiene una estructura 

unidimensional. 

3.3. Población, muestra, muestreo  

Para esta investigación se plantearon los siguientes criterios de inclusión: 

estudiantes matriculados en las instituciones educativas mixtas de Lima, con 

edades comprendidas entre 12 y 17 años, de nivel secundario y que accedan a 

participar de manera voluntaria. 

Respeto a los criterios de exclusión, se plantearon los siguientes: estudiantes 

que no estén matriculados en las instituciones educativas mixtas de Lima, con 

edades que no estén comprendidas en el rango establecido, que no sean de nivel 

secundario y que no accedan a participar de manera voluntaria. 

La muestra de esta investigación está comprendida por 253 estudiantes de 

nivel secundaria pertenecientes a tres instituciones educativas de Lima, cuyo rango 

de edades es de 12 a 17 años.  

El muestreo que se utilizó, es el no probabilístico de tipo intencional cuyo 

criterio de selección tiene la influencia de los investigadores, que delimitan bajo 

criterios de inclusión y exclusión (Gómez, 2012). 

En cuanto a la unidad de análisis, las características que comparten los 

evaluados es que son estudiantes de colegios privados y nacionales de Lima. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Mediante la técnica de la encuesta, se recolectó la información de los sujetos 

participantes en esta investigación (Fontes et al., 2015). 

La población es el conjunto de elementos que reúnen ciertas particularidades 

similares que se pretende estudiar (Bernal, 2010). Está comprendida por un total 

de 673 133 de estudiantes que corresponden al nivel secundario comprendiendo 

las zonas urbanas y rurales que conforman Lima Metropolitana (Minedu, 2017).   
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El primer instrumento que se utilizó en esta investigación, es la escala de 

violencia familiar (EVF) de Chauca (2019). Con procedencia peruana de la 

Universidad César Vallejo, en cuanto a la administración es individual o colectiva, 

con una duración promedio de 10 minutos, y tiene la finalidad de identificar los tipos 

de violencia familiar en adolescentes. La escala posee cuatro dimensiones, 10 

ítems y es una escala tipo Likert (1= Nunca, 2= Casi nunca, 3= Casi siempre y 4= 

Siempre). Referente a las evidencias de validez de la variable Violencia familiar, el 

instrumento fue sometido por validez de contenido a través de criterio de jueces (5 

jueces expertos), siendo utilizado la Prueba No Paramétrica Binomial, con la 

finalidad de conocer el Nivel de Significancia y posteriormente se empleó el 

programa estadístico para las ciencias sociales SPSS 24. De acuerdo a la 

confiabilidad, el instrumento fue sometido bajo el método de consistencia interna, 

obteniendo un coeficiente de Alfa de Cronbach de 0.77 y un coeficiente de Omega 

de Mc Donald de 0.80 respectivamente. 

El segundo instrumento que se utilizó, es la escala de alteración del 

comportamiento en la escuela (ACE), (Arias et al., 2009) con procedencia española 

y adaptado en Perú por Guevara (2018). En cuanto a la administración es individual 

o colectiva, con una duración promedio entre 5 y 10 minutos, y tiene la finalidad de 

constatar el grado de desviación conductual del alumno. La escala es 

unidimensional, posee 16 ítems y es una escala tipo Likert (0= Nunca, 1= 

Esporádicamente, 2= Algunas veces, 3= Muchas veces y 4= Mucha frecuencia). 

Referente a las evidencias de validez de la variable Alteración del comportamiento, 

el instrumento fue sometido por análisis factorial con rotación Varimax, obteniendo 

una bondad de ajuste del modelo adecuado, según el índice de Bollen´s (IFI) con 

un valor de .900 identifica una diferencia altamente significativa. De acuerdo a la 

confiabilidad, el instrumento fue sometido bajo el método de consistencia interna, 

obteniendo un coeficiente de Alfa de Cronbach de 0.95 con una confianza del 95%. 

El tercer instrumento que se utilizó, es la escala de cansancio emocional 

creada por Domínguez (2013) de procedencia peruana. Respecto a la 

administración es individual o colectiva, con una duración promedio entre 10 y 15 

minutos, y tiene la finalidad de medir el nivel de cansancio emocional en adultos. 

La escala es unidimensional, posee 10 ítems y es una escala tipo Likert (1= Raras 



14 
 

veces, 2= Pocas veces, 3= Algunas veces, 4= Con frecuencia y 5= Siempre). 

Referente a las evidencias de validez de la variable Cansancio emocional, la 

estructura del instrumento unidimensional evidencio índices de ajustes adecuados, 

a través del análisis factorial confirmatorio, lo cual confirma una apropiada validez 

del constructo. De acuerdo a la confiabilidad, el instrumento fue sometido bajo el 

método de consistencia interna, obteniendo un coeficiente de Alfa de Cronbach de 

0.87 con una confianza del 95%. 

Tabla 1 
 
Evidencia de fiabilidad de los instrumentos en el Desarrollo del Proyecto 

Instrumentos Dimensiones  Ítems  α  ω 

Variable 1: Violencia familiar 10 0,77 0,81 

Violencia física 3 0,77 0,77 

Violencia psicológica 2 0,73 0,74 

Violencia sexual 3 0,77 0,79 

Violencia por negligencia 2 0,78 0,79 

Variable 2: Alteración del comportamiento 16 0,86 0,78 

Variable 3: Cansancio emocional 10 0,88 0,88 

Nota:  α = alfa de Cronbach; ω = omega de McDonald 

 

En la tabla N°1, se aprecia los valores de confiabilidad por el método de 

consistencia interna de las variables, ya que se registran índices del alfa de 

Cronbach de 0.77 para la variable violencia familiar, 0.86 para la variable alteración 

del comportamiento y 0.88 para la variable cansancio emocional. Así también se 

detalla el coeficiente de confiabilidad en cada una de las dimensiones, que va desde 

0.73 a 0.78. De similar forma, se estableció la confiabilidad por el coeficiente de 

Omega, donde se encuentran valores desde 0.78 a 0.88 para las respectivas 

variables, con referencia a los factores se revelaron valores desde 0.74 a 0.79. 

Concluyendo que para el Alfa de Cronbach los resultados obtenidos varían desde

 media confiabilidad hasta aceptable confiabilidad (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2014). Por otro lado, para la confiabilidad por Omega de McDonald, se 

determinó desde aceptable confiabilidad para todos los valores (Campo-Arias & 

Oviedo, 2008). 
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3.5. Procedimientos 

Inicialmente, se estableció el estudio de tres variables en una población específica 

que es el ámbito educativo, para posteriormente revisar la literatura en búsqueda 

de información relevante a través de libros, tesis, artículos y revistas en diversas 

plataformas como: EBSCO HOST, Scopus, Psicothema, Redalyc, Scielo, etc. Se 

solicitó el permiso a los autores de los instrumentos utilizados en esta investigación. 

En cuanto a los instrumentos que no poseen propiedades psicométricas adaptadas 

en la muestra seleccionada, fueron sometidos a validez de contenido mediante 

juicio de expertos para un uso pertinente y adecuado en el contexto a aplicar. Por 

otro lado, se tramitó en la escuela de psicología, los permisos de las cartas, para la 

aplicación de las encuestas en las instituciones educativas nacionales y privadas 

de Lima. Asimismo, se elaboró el asentimiento y consentimiento informado para 

posteriormente recibir la aprobación de los padres de familia, sobre las 

evaluaciones que se les realizó a sus menores hijos, la duración de la evaluación 

fue de 50 minutos. Haciendo hincapié que las horas de clase no fueron 

interrumpidas, luego se procedió a conversar con los auxiliares, se solicitó el horario 

de tutoría y horas libres de los estudiantes de nivel secundario para proceder con 

la aplicación de los tres instrumentos en otras aulas. Adicional a la aplicación de los 

instrumentos de forma física, también se encuestó de forma digital mediante 

Formulario Google, debido a la crisis sanitaria que se presenta a nivel mundial, 

donde inicialmente se configuró el formulario y plantilla, finalmente se procedió a 

enviar mediante correo electrónico el link de las encuestas a los escolares por 

medio de sus correos electrónicos. 

3.6. Método de análisis de datos 

Luego de la aplicación de las tres escalas y de la depuración de cuestionarios 

respetando los criterios de inclusión y exclusión, se procedió a crear una base de 

datos en la hoja de cálculo Excel, posteriormente se importaron los datos al paquete 

estadístico de SPSS versión 25 (James, 2019). Finalmente se determinó la prueba 

de normalidad de los datos mediante la prueba de normalidad Kolmogórov-

Smirnov, puesto que la muestra era mayor a 50 evaluados (Ato & Vallejo, 2015). 

Luego, de obtener una significancia menor a .05 se procedió a usar el coeficiente 

de correlación por rangos de Spearman. Además, se determinó el tamaño del 
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efecto, dependiendo del resultado de las correlaciones, serán valoradas según el 

intervalo siguiente: efecto pequeño (r² = .01), efecto medio (r² = .09) y efecto grande 

(r² = .25) (Cohen, 1998). 

3.7. Aspectos éticos 

Respecto a la autoría de las fuentes de información de los distintos instrumentos 

utilizados en esta investigación, se solicitó el respectivo permiso y la correcta 

referencia de cada autor en el estudio. 

De acuerdo con el código de ética y deontología del Colegio de Psicólogos del Perú 

(2017) se respetará y protegerá el anonimato de cada uno de los participantes de 

esta investigación. 

Se solicitó coordinar con el personal directivo de las instituciones educativas 

nacionales y privadas, para presentarle las solicitudes de autorización con la 

finalidad de aplicar los tres instrumentos de esta investigación, respetando el 

reglamento interno de cada institución. 

Se facilitaron todas las indicaciones a los estudiantes que deseen participar de 

forma voluntaria, y se hará entrega de los asentimientos y consentimientos 

informados. 

Otro aspecto importarte en esta investigación, es que se guardará completa 

confidencialidad con respecto a los resultados obtenidos e identidad de los 

escolares evaluados.  
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IV. RESULTADOS 
 

En la tabla N° 2, se puede observar el análisis de normalidad de los 3 instrumentos 

utilizados en esta investigación, obteniendo niveles de significancia por debajo de 

lo establecido 0.05, lo cual indica que las variables y dimensiones no se ajustan a 

una distribución normal, por lo que se utilizó el coeficiente de correlación por 

rangos de Spearman, para conocer las correlaciones entre las variables y 

contrastar las hipótesis planteadas en la investigación. 

Tabla 2  
Pruebas de normalidad 

  

Kolmogórov-Smirnov 

Es gl p 

Escala de Violencia familiar 0.205 253 0.00 

D1 Violencia física 0.250 253 0.00 

D2 Violencia psicológica 0.211 253 0.00 

D3 Violencia sexual 0.463 253 0.00 

D4 Violencia por negligencia 0.323 253 0.00 

Escala de Alteración del 

Comportamiento 
0.156 253 0.00 

Escala de Cansancio Emocional 0.075 253 0.00 

Nota: Es = Estadístico; gl = grado libertad; p.= significancia 
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Tabla 3. 

Correlación entre las variables: Violencia familiar, Alteración del comportamiento y 

Cansancio emocional 

  
Alteración del 

comportamiento 
Cansancio emocional 

Violencia familiar 

rs 

p 

  0.35** 

0.01 

  0.31** 

0.01 

r2 0.12 0.10 

Alteración del 

comportamiento 

rs 

p 
 

   0.39** 

 0.01 

r2  0.16 

Nota: ** La correlación es significativa en el nivel .01 (2 colas), rs = Test de Rango de Spearman de Correlación 

de Orden, r2 = coeficiente de determinación.  

 

 

 

 

En la tabla N° 3, se presenta la correlación hallada entre violencia familiar, 

alteración del comportamiento y cansancio emocional. Por consiguiente, entre 

violencia familiar y alteración del comportamiento, se revela la existencia de una 

relación directa de categoría media (rs = .35), como se puede inferir del resultado 

obtenido se establece un tamaño del efecto medio (r² = .12). Asimismo, la 

correlación entre violencia familiar y cansancio emocional, se encontró una relación 

directa de categoría media (rs = .31) con un tamaño del efecto medio (r² = .10). Por 

último, el resultado entre alteración del comportamiento y cansancio emocional, se 

precisó una correlación directa de categoría media (rs = .39). Rangos establecidos 

por Hernández, et al., (2014). Es así, que se establece un tamaño del efecto medio 

(r² = .16). Intervalos propuestos por Cohen (1988). De esta forma, se confirma que 

existe una correlación estadísticamente significativa. Ante lo cual, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 
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En la tabla N° 4, se detalla la correlación entre la variable alteración del 

comportamiento y la dimensión violencia sexual de la variable violencia familiar, se 

determinó una relación directa de categoría media (rs = .14) de lo cual se deriva un 

tamaño del efecto pequeño (r² = .02). En un sentido similar, la correlación entre la 

variable alteración del comportamiento y la dimensión violencia psicológica de la 

variable violencia familiar, se alcanzó una correlación directa de categoría media (rs 

= .36). Rangos establecidos por Hernández, et al., (2014) determinando así un 

tamaño del efecto medio (r² = .13). Intervalos propuestos por Cohen (1988). De esta 

forma, se confirma que existe una correlación estadísticamente significativa. Ante 

lo cual, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 

Tabla 4. 

Correlación entre la variable alteración del comportamiento y las dimensiones 
violencia sexual y violencia psicológica de la variable violencia familiar. 

  Dimensión 
Violencia sexual 

Dimensión 

Violencia psicológica 

Variable: Alteración del 

comportamiento 

rs 

p 

   0.14** 

 0.01 

   0.36** 

0.01 

r2  0.02 0.13 

Nota: ** La correlación es significativa en el nivel .01 (2 colas), rs = Test de Rango de Spearman de Correlación 

de Orden, r2 = coeficiente de determinación. 
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En la tabla N°5, se presenta la correlación expresada entre la variable cansancio 

emocional y la dimensión violencia psicológica de la variable violencia familiar, 

revelando una relación directa de categoría media (rs = .29) por lo cual, se establece 

un tamaño del efecto pequeño (r² = .08). Por otro lado, la correlación entre la 

variable cansancio emocional y la dimensión violencia física de la variable violencia 

familiar, se evidenció una relación directa de categoría media (rs = .29). Rangos 

establecidos por Hernández et al., (2014). Entorno a ese análisis se obtuvo un 

tamaño del efecto medio (r² = .09). Intervalos propuestos por Cohen, (1988). De 

esta forma, se confirma que existe una correlación estadísticamente significativa. 

Ante lo cual, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 

Tabla 5. 

Correlación entre la variable cansancio emocional y las dimensiones violencia 
psicológica y violencia física de la variable violencia familiar. 

  Dimensión:  
Violencia psicológica 

Dimensión:  

Violencia física 

Variable: Cansancio emocional 

rs 

p 

           0.29** 

           0.01 

    0.29** 

 0.01 

r2            0.08  0.09 

Nota: ** La correlación es significativa en el nivel .01 (2 colas), rs = Test de Rango de Spearman de Correlación 

de Orden, r2 = coeficiente de determinación. 
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V. DISCUSIÓN 
 

Sobre la base de las evidencias anteriores, se confirma el propósito de este estudio. 

En respecto a la hipótesis general, que fue determinar qué relación existe entre las 

variables propuestas.  

En continuidad con el objetivo general, la segunda asociación propuso 

determinar la relación que existe entre violencia familiar y cansancio emocional, 

encontrando una relación directa de categoría media (rs = .31) estableciéndose así 

un tamaño del efecto medio (r²= .09) declarando una presencia moderada del 9% 

del fenómeno en la población de estudio. Interpretando que, a mayor violencia 

familiar, también aumentará la probabilidad de sufrir cansancio emocional. Tal es 

así que, Herrera, Mohamed y Cepero (2016) mediante su investigación 

evidenciaron la existencia de una relación directa y estadísticamente significativa 

entre violencia familiar y cansancio emocional. Lo cual es reforzado por Von 

Bertalanffy (1968) quien menciona que los actos de violencia familiar, genera el ser 

Sobre el objetivo general, la primera asociación demuestra que, entre 

violencia familiar y alteración del comportamiento, se revela la existencia de una 

relación directa de categoría media (rs = .34) como se puede inferir del resultado 

obtenido se establece un tamaño del efecto medio (r² = .12) mostrando una 

presencia moderada del 12% del fenómeno en la población de estudio. Acorde a 

los hallazgos, se define que los adolescentes que presenten algún tipo de violencia 

familiar, reflejan niveles moderados de alteración en su comportamiento. Así 

también lo confirman, Frías, Fraijo y Cuamba (2008) en su estudio sobre violencia 

familiar y alteración del comportamiento. afirmando la existencia de una relación 

directa y estadísticamente significativa entre ambas variables. Ante lo mencionado, 

Medina (2001) argumenta que, si existe una relación familiar de tipo destructiva o 

violenta entre los miembros, estos elementos van a originar cambios drásticos y 

negativos específicamente en los tres niveles; afectivo, cognitivo y conductual, 

siendo el más evidente este último, ya que en los adolescentes se aprecia con 

mayor notoriedad debido a los cambios propios de su desarrollo. Asimismo, Arias, 

Ayuso, Gil y Gonzales (2009) indicaron que las alteraciones en el comportamiento 

en su mayoría se relacionan con perturbaciones o agresiones que presencian o 

sufren los niños y adolescentes dentro del núcleo familiar. 
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En relación al primer objetivo específico, entre la variable alteración del 

comportamiento y las dimensiones violencia psicológica y violencia sexual de la 

variable violencia familiar, se demuestra que existe una correlación directa de 

categoría media para ambas asociaciones (rs = .35) (rs = .14). Asimismo, se 

confirma un tamaño del efecto medio para el primer coeficiente de correlación (r² = 

humano un post trauma, que se manifiesta a través de un cansancio emocional con 

síntomas específicos como; la fatiga, irritabilidad, insomnio y falta de motivación. 

Lo cual, confirma que las acciones violentas tienen consecuencias de tipo afectivo. 

Así también, Maslach (2003) menciona que el cansancio emocional caracterizado 

por el desgaste físico, mental y pérdida de energía, tiene su origen en algún tipo de 

violencia que se ejerce sobre la persona, en muchos casos estos actos se dieron 

durante la infancia o adolescencia, lo cual repercute de forma progresiva limitando 

su capacidad para realizar sus actividades con normalidad ya que se dificulta la 

concentración. 

Asimismo, para la tercera asociación relacionada al objetivo general, que es 

entre alteración del comportamiento y cansancio emocional se obtuvo una 

correlación directa de categoría media (rs = .39) determinando un tamaño del efecto 

medio (r² = .16) mostrando una presencia moderada del 16% del fenómeno en la 

población de estudio. Lo que estaría reflejando que, a mayor alteración de 

comportamiento, mayor será la perdida de energía, desgaste físico y mental, 

generando así un cansancio emocional. De igual manera, Aguilar (2012) encontró 

una relación directa y estadísticamente significativa entre alteración del 

comportamiento y cansancio emocional. Esto es sustentado por Goode (1971) en 

su teoría sobre alteraciones del comportamiento, refiriendo que las actitudes 

hostiles y amenazantes generan en el ser humano características como el 

distanciamiento afectivo, falta de concentración y despersonalización. Así también, 

Maslach, Schaufeli y Leiter (2001) precisaron que el cansancio emocional genera 

sentimientos de fracaso y va deteriorando a la persona física y mentalmente. Estos 

síntomas se desencadenan muchas veces debido a las alteraciones que surgen en 

el comportamiento, debido a factores externos o internos que impulsan estas 

características, dentro de ellas están las agresiones, vivencias traumáticas, acoso 

y otros fenómenos estresores. 
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.13) y para para el segundo valor se determinó un tamaño del efecto pequeño (r² = 

.02) expresando una presencia moderada del 13% del fenómeno en la población 

de estudio y para la otra asociación se halló una presencia limitada del 2% del 

fenómeno en la población de estudio. Lo cual, denota que los adolescentes que 

presentan índices de tipos de violencia psicológica y sexual son más propensos a 

sufrir alteraciones en su comportamiento debido a las secuelas del maltrato. Estos 

hallazgos coinciden con lo encontrado por Domínguez y Merino (2017), quienes 

muestran en su estudio alteración del comportamiento y violencia familiar la 

existencia de una relación directa y estadísticamente significativa entre ambas 

variables. Esto es argumentado por Bonals y Sánchez (2007) con su teoría 

biopsicosocial, refiriendo que la violencia familiar de cualquier tipo genera un 

impacto negativo estableciendo modificaciones en el repertorio comportamental del 

ser humano, manifestando cambios en la estructura de la personalidad a causa de 

la violencia presenciada o vivida. Asimismo, Bertowitz (1996) explico que las 

alteraciones del comportamiento tienen un origen en el sistema familiar, debido a 

que es ahí donde el ser humano desarrolla y forma su personalidad, por lo cual 

mantiene una incidencia considerable el círculo familiar y su interacción entre los 

miembros. A esto se suma, Uruñuela (2007) quien manifiesta que el crecer en un 

ambiente familiar violento y agresivo, repercute de forma consistente en el plano 

mental y conductual, de quienes son testigos o víctimas de estos actos. 

Acorde a las implicancias del segundo objetivo específico, entre la variable 

cansancio emocional y las dimensiones violencia física y violencia psicológica de la 

variable violencia familiar, se detalló una correlación directa de categoría media 

para ambas asociaciones (rs = .29) (rs = .28) delimitando un tamaño del efecto 

medio (r² = .09) para el primer coeficiente de correlación y un tamaño pequeño para 

el segundo valor (r² = .08) mediante lo cual se puede apreciar una presencia 

moderada del 9% del fenómeno en la población de estudio y asimismo se declaró 

para la otra relación una presencia limitada del 8% del fenómeno en la población 

de estudio. Es así que, Cuevas y Castro (2009) mediante su estudio evidenciaron 

la existencia de una correlación directa y estadísticamente significativa entre 

cansancio emocional y víctimas de violencia. Ante lo cual, Hobfoll y Fredy (1993) 

indicaron que el cansancio emocional, tiende a producirse debido a que la persona 

sufre o padece algún tipo de violencia, lo cual desestabiliza su estructura emocional 
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y conductual, manifestándose elementos como los pensamientos pesimistas, 

desvalorización de su potencial, insomnio y estrés. Así también Solomon (1973) 

describe que el cansancio emocional mantiene un vínculo con la violencia, ya sea 

de tipo psicológica o física, en diversos casos la violencia se manifiesta dese la 

infancia mostrando mayores síntomas durante la adolescencia, un gran grupo de 

estas personas explican haber presenciado tipos de agresiones hacia sus 

hermanos, madre o en muchos casos la violencia iba dirigido a ellos mismos.  

Asimismo, Pines y Aronson (1989) declaran que el cansancio emocional es un 

estado de desgaste mental y emocional que en consecuencia se somatiza en un 

agotamiento físico, debido a la exposición de situaciones límites, como la violencia 

familiar que se infunde o ejerce desde la infancia mostrando consecuencias en la 

etapa adolescente. 

En síntesis, se manifiesta que los adolescentes que provienen de hogares 

donde se ejerce la violencia familiar, sufren o padecen alteraciones en su 

comportamiento expresándolos de manera inadecuada, lo cual a su vez le genera 

un cansancio emocional que se caracteriza por la fatiga, el insomnio, la falta de 

concentración y la hostilidad con las personas que lo rodean. 
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VI. CONCLUSIONES 
 

De acuerdo al análisis realizado y a los resultados obtenidos, se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

1.- Se afirma que existe una correlación directa de categoría media y 

estadísticamente significativa, entre violencia familiar y alteración del 

comportamiento con un valor de (rs = .35) y un tamaño del efecto medio con una 

estimación de (r² = .12). Asimismo, entre violencia familiar y cansancio emocional 

se confirmó una correlación directa de categoría media y estadísticamente 

significativa con un valor de (rs = .31) y un tamaño del efecto medio con una 

estimación de (r² = .10). Finalmente, entre alteración del comportamiento y 

cansancio emocional se afirmó una correlación directa de categoría media y 

estadísticamente significativa con un valor de (rs = .39) y un tamaño del efecto 

medio con una estimación de (r² = .16). 

2.- Se afirma que existe una correlación directa de categoría media y 

estadísticamente significativa, entre la variable alteración del comportamiento y la 

dimensión violencia sexual con un valor de (rs = .14) y un tamaño del efecto 

pequeño con una estimación de (r² = .02). En un sentido similar, se confirmó que 

existe una correlación directa de categoría media y estadísticamente significativa, 

entre la variable alteración del comportamiento y la dimensión violencia psicológica 

con un valor de (rs = .36) y un tamaño del efecto medio con una estimación de (r² = 

.13). 

3.- Se afirma que existe una correlación directa de categoría media y 

estadísticamente significativa, entre la variable cansancio emocional y la dimensión 

violencia psicológica con un valor de (rs = .29) y un tamaño del efecto pequeño con 

una estimación de (r² = .08). Asimismo, entre la variable cansancio emocional y la 

dimensión violencia física, se confirmó una correlación directa de categoría media 

ye estadísticamente significativa con un valor de (rs = .29) y un tamaño del efecto 

medio con una estimación de (r² = .09). 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

De las conclusiones establecidas, se proponen las siguientes sugerencias: 

1.-  Para posteriores investigaciones, se puede analizar con otras variables que 

estén relacionadas al contexto de la problemática establecida, asimismo se puede 

efectuar ecuaciones estructurales y un análisis confirmatorio para brindar mayor 

rigurosidad a los valores encontrados y enriquecer el estudio. 

2.-  Promover a través de talleres, charlas y programas temas de intervención sobre 

violencia familiar, para cultivar la prevención y sensibilización de la problemática, 

tanto en padres como estudiantes. De igual manera, las autoridades pertinentes 

deben brindar mayor capacitación a los docentes para que tengan las herramientas 

adecuadas y el soporte para lidiar con estas situaciones. 

3.- Fomentar en las instituciones educativas actividades dirigidas a motivar una 

convivencia saludable entre los escolares, de esta forma se producirá un menor 

registro de comportamientos inadecuados. Asimismo, en las horas de tutoría se 

puede infundir técnicas de relajación y meditación para sobrellevar de mejor forma 

el cansancio emocional.  
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Anexo 1. Autorización de Instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

 

Anexo 2. Consentimiento y asentimiento informado 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo 3. Ficha sociodemográfica e instrumentos. 
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Anexo 5. Juicio de Expertos 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

Anexo 6. Tabla de validez de contenido de la escala de cansancio emocional 
 

    J1 J2 J3 J4 J5 Media DE V Aiken 
Interpretación de la 

V 

ITEM 2 

Pertinencia 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

Relevancia 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

Claridad 4 4 4 3 4 3.8 0.45 0.93 Valido 

ITEM 3 

Pertinencia 4 4 4 2 4 3.6 0.89 0.87 Valido 

Relevancia 4 4 4 3 4 3.8 0.45 0.93 Valido 

Claridad 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

ITEM 4 

Pertinencia 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

Relevancia 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

Claridad 4 4 4 3 4 3.8 0.45 0.93 Valido 

ITEM 5 

Pertinencia 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

Relevancia 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

Claridad 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

ITEM 6 

Pertinencia 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

Relevancia 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

Claridad 4 4 4 3 4 3.8 0.45 0.93 Valido 

ITEM 7 

Pertinencia 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

Relevancia 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

Claridad 4 2 4 4 4 3.6 0.89 0.87 Valido 

ITEM 8 

Pertinencia 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

Relevancia 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

Claridad 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

ITEM 9 

Pertinencia 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

Relevancia 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

Claridad 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

 

Relación de jueces expertos  

Expertos Especialidad 

Lic. Desiré, Salazar Ramirez. Psicología Clínica. 

Lic. Deyvi, Baca Romero. Psicología Clínica. 

Lic. Vanesa, Azaña Velezmoro Psicología Clínica. 

Lic. Katerine Ana, Comezaña Brent. 

Lic. Yerson Yunior, Gomez Mandujano. 

Psicología Clínica. 

Psicología Educativa. 

ITEM 1 

Pertinencia 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

Relevancia 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

Claridad 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

ITEM 10 

Pertinencia 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

Relevancia 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

Claridad 4 4 4 3 4 3.8 0.45 0.93 Valido 



 
 

Promedio Porcentual de Validación del 
instrumento 

98% 

Se presenta la concordancia de los jueces por el coeficiente V de Aiken, con un 

promedio total de .98. Por consiguiente, podemos afirmar con certeza que el 

instrumento es válido para medir el constructo teórico de cansancio emocional. 

Tabla de validez de contenido de la escala de alteración del comportamiento  
 

    J1 J2 J3 J4 J5 Media DE V Aiken 
Interpretación de la 

V 

ITEM 2 

Pertinencia 3 4 4 4 4 3.8 0.45 0.93 Valido 

Relevancia 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

Claridad 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

ITEM 3 

Pertinencia 3 4 4 4 4 3.8 0.45 0.93 Valido 

Relevancia 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

Claridad 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

ITEM 4 

Pertinencia 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

Relevancia 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

Claridad 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

ITEM 5 

Pertinencia 3 4 4 4 4 3.8 0.45 0.93 Valido 

Relevancia 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

Claridad 4 4 4 3 4 3.8 0.45 0.93 Valido 

ITEM 6 

Pertinencia 3 4 4 4 4 3.8 0.45 0.93 Valido 

Relevancia 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

Claridad 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

ITEM 7 

Pertinencia 3 4 4 4 4 3.8 0.45 0.93 Valido 

Relevancia 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

Claridad 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

ITEM 8 

Pertinencia 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

Relevancia 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

Claridad 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

ITEM 9 

Pertinencia 4 4 4 3 4 3.8 0.45 0.93 Valido 

Relevancia 4 4 4 3 4 3.8 0.45 0.93 Valido 

Claridad 4 4 4 3 4 3.8 0.45 0.93 Valido 

ITEM 10 

Pertinencia 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

Relevancia 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

Claridad 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

ITEM 11 

Pertinencia 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

Relevancia 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

Claridad 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

ITEM 12 

Pertinencia 4 4 4 3 4 3.8 0.45 0.93 Valido 

Relevancia 4 4 4 3 4 3.8 0.45 0.93 Valido 

Claridad 4 4 4 3 4 3.8 0.45 0.93 Valido 

ITEM 13 
Pertinencia 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

Relevancia 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

ITEM 1 

Pertinencia 3 4 4 4 4 3.8 0.45 0.93 Valido 

Relevancia 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

Claridad 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 



 
 

Claridad 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

ITEM 14 

Pertinencia 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

Relevancia 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

Claridad 4 4 4 3 4 3.8 0.45 0.93 Valido 

ITEM 15 

Pertinencia 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

Relevancia 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

Claridad 4 4 4 3 4 3.8 0.45 0.93 Valido 

ITEM 16 

Pertinencia 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

Relevancia 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 

Claridad 4 4 4 3 4 3.8 0.45 0.93 Valido 

 

 

Relación de jueces expertos  

 

Se presenta la concordancia de los jueces por el coeficiente V de Aiken, con un 

promedio total de .98. Por consiguiente, podemos afirmar con certeza que el 

instrumento es válido para medir el constructo teórico de alteración del 

comportamiento.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Expertos Especialidad 

Lic. Desiré, Salazar Ramirez. Psicología Clínica. 

Lic. Deyvi, Baca Romero. Psicología Clínica. 

Lic. Vanesa, Azaña Velezmoro Psicología Clínica. 

Lic. Katerine Ana, Comezaña Brent. 

Lic. yerson yunior, Gomez Mandujano. 

Psicología Clínica. 

Psicología Educativa. 

Promedio Porcentual de Validación del 
instrumento 

98% 



 
 

 

Figura 1. Diagrama de puntos en Jasp para correlación entre violencia familiar y 

alteración del comportamiento 

 

 

 

Figura 2. Diagrama de puntos en Jasp para correlación entre violencia familiar y 

cansancio emocional 

 

 

 

 



 
 

Figura 3. Diagrama de puntos en Jasp para correlación entre alteración del 

comportamiento y cansancio emocional 

 

 

 

Figura 4. Diagrama de puntos en Jasp para correlación entre alteración del 

comportamiento y la dimensión violencia psicológica 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 5. Diagrama de puntos en Jasp para correlación entre alteración del 

comportamiento y la dimensión violencia sexual 

 

 

 

Figura 6. Diagrama de puntos en Jasp para correlación entre cansancio emocional 

y la dimensión violencia física 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 7. Diagrama de puntos en Jasp para correlación entre cansancio emocional 

y la dimensión violencia psicológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 6 

Matriz de operacionalización de la variable Violencia familiar. 

Nota: El instrumento no presenta ítems invertidos. 

 

 

Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores Ítems 

Opciones de 
respuesta y nivel 
de medición de 

ítems y 
dimensiones 

 

Tipo de relación destructiva 
entre los miembros de una 
familia, ya sea que compartan 
o no la misma vivienda. Se 
caracteriza por el abuso de 
poder a través de acciones u 
omisiones reiteradas, que 
producen daño físico o 
psicológico en primera 
instancia a la víctima, pero 
también al agresor (Medina, 
2001). 

 

La variable de violencia familiar 
será medida mediante el 
Cuestionario de Violencia familiar 
(VF) construida en Perú por 
Chauca (2018). 

 

Violencia física 
 
 

Violencia psicológica 
 
 

Violencia sexual 
 
 
 

Violencia por 
negligencia 

 

Golpes Con objetos 
Acoso sexual 

 
    Burlas, Gritos 

 
 

    Tocamientos 
indebidos Chantajes    

 
 

Negar dinero para los 
alimentos. 

Despreocupación por la 
salud  

 

 

1,2,7. 
 
 

8, 9. 
 
 

3, 5, 6. 
 
 
 
 

4, 10 

 

Escala compuesta 
por 10 reactivos, de 

respuesta tipo 
Likert del 1 al 4 

(1) Nunca  
(2) Casi nunca 

(3) Casi siempre 
(4) Siempre  

Nivel de medición 
de Ítems tipo 

“Ordinal” 
Nivel de medición 
de dimensiones 
tipo “Intervalo” 



 
 

Tabla 7 

Matriz de operacionalización de la variable Alteración del comportamiento. 

Nota: El instrumento no presenta ítems invertidos. 

Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores Ítems 

Opciones de 
respuesta y nivel 
de medición de 

ítems y 
dimensiones 

 

La alteración del 
comportamiento sin 
conductas que se alejan de 
la normalidad, generando 
cambios en el desarrollo del 
niño(a) con el entorno (Arias 
et al., 2009).  

 

La variable alteración del 

comportamiento será 

medida por la Escala de 

Alteración del 

Comportamiento creada 

en España por Arias et al. 

(2009) versión que fue 

adaptada en Perú por 

Guevara (2018). El 

instrumento será validado 

para la muestra del 

presente proyecto de 

investigación. 

 

Según los resultados del 
análisis factorial confirmatorio, 
la escala tiene una estructura 
unidimensional. 

 

El autor no señala los 
indicadores en el 
instrumento original. 

 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 
14, 15, 16 

 

Escala compuesta 
por 16 reactivos, 

de respuesta tipo 
Likert del 0 al 4 

(0) Nunca 

(1) Esporádicamente           
(2) Algunas veces 

(3) Muchas veces 

(4) Mucha frecuencia 

Nivel de medición de 
Ítems tipo “Ordinal” 

Nivel de medición de 
dimensiones tipo 

“Intervalo” 

 



 
 

Tabla 8 

Matriz de operacionalización de la variable Cansancio emocional. 

Nota: El instrumento no presenta ítems invertidos 

 

Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores Ítems 

Opciones de 
respuesta y nivel 
de medición de 

ítems y 
dimensiones 

 

Agotamiento físico, mental y 

emocional a causa de las 

demandas académicas lo que 

repercute en la auto eficiencia 

académica (Dominguez, 2013). 

 

La variable cansancio 

emocional será medida por la 

Escala de Cansancio 

Emocional, creada en Perú por 

Dominguez (2013). El 

instrumento será validado para 

la muestra del presente 

proyecto de investigación. 

 

 

 

Según los resultados 

del análisis factorial 

confirmatorio, la 

escala tiene una 

estructura 

unidimensional. 

 

El autor no señala 

los indicadores en el 

instrumento original. 

 

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

7, 8, 9, 10 

Escala compuesta 
por 10 reactivos, 
de respuesta tipo 
Likert del 1 al 5. 

 
(1) Raras veces          
(2) Pocas veces

              (3) 
Algunas veces 

(4) Con frecuencia 
(5) Siempre 

 
Nivel de medición 

de Ítems tipo 
“Ordinal” 

 
Nivel de medición 
de dimensiones 
tipo “Intervalo” 
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