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RESUMEN 

La presente investigación planteó como objetivo general determinar la relación 

entre la violencia de género y autoestima en mujeres del sector 5 columna Pasco 

- distrito Yanacancha - provincia de Pasco - 2021; el tipo de estudio fue básica,

diseño no experimental transversal, de nivel descriptivo - correlacional. Se trabajó 

con una población de 92 mujeres de la comunidad del sector 5. Los instrumentos 

que se utilizaron para el recojo de datos fueron, el inventario de tipos de violencia 

contra el género femenino creado por James Michael Tintaya Rafael el 2017 y la 

escala de autoestima de Rosenberg (EAR) creado por Morris Rosenberg en 

1965. Se obtuvo como resultado que existe relación significativa e inversa de 

intensidad moderada entre la violencia de género y autoestima (rho= -.30; p= 

.00), concluyendo que, a mayores niveles de violencia, menores niveles de 

autoestima. 

Palabras clave: violencia, género, autoestima, mujeres. 
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ABSTRACT 

The present research proposed as a general objective to determine the 

relationship between gender violence and self-esteem in women in sector 5, 

column Pasco - Yanacancha district - Pasco province - 2021; the type of 

study was basic, non-experimental cross-sectional design, descriptive-

correlational level. We worked with a population of 92 women from the sector 

5 community. The instruments used to collect data were the inventory of 

types of violence against women created by James Michael Tintaya Rafael 

in 2017 and the self-esteem scale. of Rosenberg (EAR) created by Morris 

Rosenberg in 1965. It was obtained as a result that there is a significant and 

inverse relationship of moderate intensity between gender violence and self-

esteem (rho = -.30; p = .00), concluding that, at higher levels of violence, 

levels of self-esteem. 

Keywords: violence, gender, self-esteem, women. 
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I. INTRODUCCIÓN

Un mundo de paz, es lo que todos soñamos, aquel donde vives feliz, en 

equilibrio cuerpo, mente y alma. Sin embargo, esto solo es un sueño, ya que una 

de las poblaciones más perjudicadas por el fenómeno de la violencia son las 

mujeres, lo que conlleva a ser una problemática de gravedad en la salud pública, 

ello se reconoce tanto en el Perú como en el mundo. 

En este sentido esta población es una de las que padece los diferentes tipos 

de violencia, los cuales son ocasionadas generalmente por la pareja de la 

víctima, presentándose como violencia física, sexual, psicológica y económica, 

esto afecta el confort de ella, sus parientes y allegados. Esta situación llega 

afectar su integridad física, emociones y aspecto social, de igual manera en su 

salud, lo cual no le brinda una calidad de vida favorable infiriendo con el 

desarrollo de su familia y la sociedad (Vargas, 2017). 

A escala mundial según la ONU (2020) en cuanto a la violencia física o 

sexual refiere que el 35 % de las féminas fue víctima de ello por parte de su 

pareja o esposo. Así mismo solo el 6% de las mujeres refieren haber sido 

agredidas sexualmente por personas que no son ni su marido, ni su pareja según 

la (OMS, 2021). Teniendo en cuenta de que actualmente aún se considera a la 

mujer como el sexo débil y el hecho de que muchos abusos sexuales no se 

denuncian, es probable que, las cifras sean mayores a lo mencionado. 

A nivel latinoamericano, según CEPAL (2020) muestra resultados de 

encuestas realizadas en 6 países de Latinoamérica, donde se obtuvo que entre 

el 60% y el 76% de mujeres es decir 2 de cada 3 sufrieron de violencia resaltando 

países como Brasil y México, donde una de cada tres son víctimas o fueron 

violentadas de manera física, psicológica o sexual, por su pareja, lo cual 

incrementa el riesgo de que se pueda cometer un feminicidio. 

En el Perú, el INEI (2019) indicó que el 63,2% de mujeres que se encuentran 

en las edades de 15 a 49 años alguna vez padecieron un tipo de violencia ocasionada 

por el marido o compañero; en cuanto al tipo psicológico lo padecieron el 58,9%, 

seguidamente físico el 30,7% y el 6,8% sexual, así se reflejó en los resultados de la 

encuesta demográfica y de salud familiar 2018. 
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Por otro lado, tenemos la información del MIMP (2020) refirió que del 17 de 

marzo al 30 de setiembre 2020, los casos de violencia que se atendieron fueron 

18 439 en contra de las mujeres y sus familiares en general, dicha información 

es recogida por los Equipos Itinerantes de Urgencia (EIU) encontrando que 

15,924 casos pertenecen al género femenino, las cifras con la que se cuentan 

reportan 7,356 casos en el tipo de violencia física, seguidamente el psicológico o 

verbal 5,994, el sexual 2,537 y finalmente el económico o patrimonial 37 casos 

atendidos. Así mismo, en los otros servicios como la línea 100 se atendió 145,998 

llamadas telefónicas siendo el 79% casos de mujeres agredidas, en el de 

atención urgente se recibieron 3,103 casos y en estrategia rural un total de 984 

finalmente, el (CEM) reporta 15,284 casos. Es realmente sorprendente saber que 

en el Perú la violencia hacia la mujer viene siendo tema de cada día y las cifras 

reportadas por cada uno de los servicios que instauró el MIMP son preocupantes 

y alarmantes, sobre todo porque se van incrementando a nivel nacional.  

Según ENDES (2021) a nivel regional aquellos departamentos donde 

presentaron una elevada tasa de violencia física propiciada por su pareja fueron 

Apurímac, Pasco, Cusco, Junín, y Tacna. Sin embargo, en una comparación del 

año 2009 al 2019 hubo disminución notable, empezando con Tacna bajó un 

20,1%, Pasco 19,1%, Loreto 16,2% y Áncash 14,1%. A nivel local mostró que 

Pasco se encuentra como el segundo departamento del Perú donde la mujer es 

más vulnerada, ya que se reportaron los tres tipos de violencia empezando con 

la física 32.1 %, psicológica 48.9% y sexual el 6.9% todas estas ocasionados por 

su pareja. 

 Por otro lado, enfocándonos en la autoestima, es un término muy conocido 

por las personas y diversos autores brindan definiciones, pero aun es discutido 

en el ámbito de la psicología, se refiere a términos como la autoaceptación, 

autovaloración, autoconcepto, pero se resume en el concepto malo o bueno que 

uno tiene de sí mismo (Ortega et al., 2000).   

López et al. (2006) realizaron una investigación en Cuba acerca de la 

autoestima en mujeres con edades entre los 25 a 45 años víctimas de violencia 

identificó que la mujer que posee una baja autoestima es por un problema en 

particular de no poder controlar sus conflictos, ya que existe una alteración  del 
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conocimiento que poseen de ellas mismas, lo cual la conlleva a tener una 

identidad poco estructurada con características de sumisión, convirtiéndolas en 

mujeres más frágiles y propensas a sufrir violencia en adelante.  

Por lo expuesto anteriormente, con relación a la problemática general se 

propuso la siguiente formulación: ¿Qué relación existe entre la violencia de 

género y autoestima en mujeres del sector 5 columna Pasco - distrito 

Yanacancha - provincia de Pasco - 2021? 

Este estudio se justificó a nivel teórico, buscando a través de conceptos y 

teorías llegar a las variables de estudio, asimismo, comparar con otras 

investigaciones de nivel nacional e internacional realizadas anteriormente. A nivel 

metodológico, se empleó técnicas como instrumentos de medición que tengan validez 

y alta confiabilidad con el respectivo permiso de los autores de cada uno de ellos, para 

obtener un resultado confiable. Desde el nivel práctico, concordando con los 

objetivos del estudio se buscó que los resultados demuestren la necesidad de 

una intervención en la comunidad buscando la protección de las mujeres.  

Por consiguiente, el objetivo general del estudio fue determinar la relación 

entre la violencia de género y autoestima en mujeres del sector 5 columna Pasco 

- distrito Yanacancha - provincia de Pasco - 2021. Se consideraron objetivos 

específicos: el primero determinar la relación entre las dimensiones de violencia 

de género y autoestima en mujeres del sector 5 columna Pasco - distrito 

Yanacancha - provincia de Pasco -  2021, segundo describir los tipos de  violencia 

de género que se presentan en las mujeres del sector 5 columna Pasco - distrito 

Yanacancha - provincia de Pasco - 2021, tercero describir los niveles de 

autoestima que se presentan en las mujeres del sector 5 columna Pasco - distrito 

Yanacancha - provincia de Pasco - 2021. 

Por lo antes mencionado, se planteó como hipótesis general: existe una 

relación inversa y significativa entre la variable violencia de género y autoestima 

en mujeres del sector 5 columna Pasco - distrito Yanacancha - provincia de Pasco 

– 2021 y como hipótesis específica: existe relación inversa y significativa entre 

las dimensiones de violencia de género y autoestima en mujeres del sector 5 

columna Pasco - distrito Yanacancha - provincia de Pasco -   2021. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Se inició con estudios a nivel nacional, los cuales fueron: Carmona (2017) en 

Chiclayo,  desarrolló su investigación acerca de las estrategias de afrontamiento y 

violencia conyugal en mujeres, se tuvo  como objetivo conocer si existe relación 

entre sus dos variables ya mencionadas, el resultado fue que si existe correlación  

significativa entre ellas ya que si no se conoce y no se utiliza adecuadamente las 

estrategias de afrontamiento se corre el riesgo de padecer de violencia, se 

concluyó que dichas variables si guardan una correlación altamente significativa, 

así mismo ellas no conocen de estrategias para tener un mejor resguardo, por el 

contrario se inclinan a ser pasivas y evitar problemas conllevándolas a sufrir 

violencia. 

De igual manera Castillo et al. (2018) en Huaraz, investigaron violencia de 

género con autoestima en mujeres de Huanja, su objetivo fue determinar la 

relación entre sus dos variables, tuvieron como resultado que efectivamente hay 

una relación negativa y no significativa, su conclusión fue que, a mayor violencia, 

baja la autoestima en ellas, encontrando que el tipo de violencia que más se 

practica es la física. 

Torres et al. (2020) en Puno, elaboraron su investigación acerca de la 

violencia familiar  y como esta influye en su bienestar emocional de la mujer en 

Lampa, tuvieron como objetivo conocer la correlación de las dos variables, 

teniendo como resultado que existe relación entre ellas, partiendo de diversos 

determinantes en la familia vinculadas a la violencia, lo cual afecta altamente su 

estado emocional en ellas, concluyeron que diversos factores en la familia 

desencadenan sufrir de violencia de tipos como física, psicológica y sexual lo 

cual afecta de gran medida a las que lo padecen llegando a tener ideas e intentos 

suicidas, sin tener el apoyo social ni moral de la población, por el contrario reciben 

malos tratos por asistir al CEM. 

En relación a los antecedentes internacionales: Rojas et al. (2017) en 

Ecuador, realizaron su estudio sobre la violencia de tipo psicológico y su relación  

con en el amor propio en la etapa del noviazgo, tuvieron como objetivo conocer 

la correlación de ambas variables ya mencionadas, teniendo como resultado que 

existe una relación significativa, puesto que aquellas mujeres que presentaron 
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autoestima baja padecían de violencia, concluyeron que aquellas que presentan 

disminución en su autoestima se muestran fracasadas en diversos aspectos de 

su vida, así mismo son propensas a padecer de otros tipos de violencia. 

Por otro lado Nava et al. (2017) en México, llevaron a cabo su investigación 

acerca del amor propio, violencia de parejas y el comportamiento sexual en 

mujeres indígenas, el objetivo fue determinar la correlación de dichas variables, 

teniendo como resultado que existe relación significativa, ya que aquellas que 

padecían de violencia por su pareja tenían una autoestima baja, lo cual conlleva 

a tener un comportamiento sexual en riesgo, concluyeron que el estudio brinda 

un acercamiento a la problemática que sufren este grupo de mujeres, lo que 

significa que brinden y desarrollen programas de ayuda para ellas. 

Rodríguez y Ortiz (2018) en México, realizaron su estudio acerca de la 

violencia en las parejas y la ayuda social en las mujeres con conflictos, tuvo como 

objetivo conocer si existe relación de ambas variables ya mencionadas, teniendo 

como resultado que si hay correlación significativa de ambas, ya que aquellas 

que no contaban con ningún apoyo social padecían ciertos tipos de  violencia, 

teniendo como la más significativa el psicológico, mientras que si contaban con 

la ayuda de un grupo social en este caso la familia, eran menos propensas a sufrir 

algún tipo de violencia de pareja, la conclusión fue que el apoyo social realizada 

por la familia es un factor que protege a la mujer de sufrir violencia y evita que se 

agrave con el tiempo.  

De igual forma Torres et al. (2019) en México, desarrollaron su investigación 

para conocer acerca de los factores interpersonales en las mujeres y como estos 

predicen tener una autoestima sexual, tuvieron como objetivo determinar la 

correlación de ambas variables, el resultado fue que existe una relación de lo 

mencionado, resaltando el factor violencia de pareja repercute en la autoestima 

sexual de ellas, la conclusión fue que factores como asertividad sexual,  violencia 

y ayuda con las parejas marcan el tipo de autoestima sexual en la mujer. 

Del mismo modo Botero (2019) en Colombia, con su investigación acerca 

de la violencia en la relación de las parejas y la autonomía de la mujer de vereda 

Nuevo Jerusalén, tuvo como objetivo saber la relación que existe entre las 

variables de estudio, el resultado fue que hay una correlación negativa entre ellas,  
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ya que la mayoría de los casos presenta niveles de maltrato psicológico alto con 

una autoestima baja, la conclusión fue que la violencia psicológica afecta más a 

la autoestima manteniéndolo en nivel bajo, lo cual dificulta a la mujer para salir 

de ese círculo vicioso porque su factor personal se encuentra dañado. 

Saldaña et al. (2019) en México, realizaron su estudio acerca de 

agotamiento psíquico y autoestima en la mujer que se halla vulnerable 

socialmente, su objetivo fue identificar la relación de dichas variables ya 

mencionadas, se brindó como resultado que existe correlación entre la primera 

variable (desgaste psíquico) y la autoestima, concluyendo que las mujeres que 

poseen autoestima alta tienden a manifestar menos desgaste psíquico. 

De igual modo Ferrer et al. (2020) en Estados Unidos, desarrollaron su 

investigación de violencia doméstica frente a la depresión y autoestima en la 

mujer mexicana y puertorriqueña, tuvieron como objetivo saber si existe relación 

de sus variables ya comentadas, su resultado fue que existe relación significativa 

inversa, puesto que aquellas que sufren violencia doméstica presentan 

disminución con su autoestima, también se evidenció altos niveles de depresión, 

se llegó a la conclusión que ellas suelen experimentar frecuentemente violencia 

doméstica, ocasionándoles fuertes niveles de depresión y una baja autoestima. 

Gracias al estudio se busca que se elaboren estrategias para la prevención y 

promoción de la problemática. 

Se explicará cada una de las variables desde los conceptos y teoría, así se 

empezó con la OMS (2003) refiere que la violencia es el uso de fuerza 

intencionalmente, ya sea utilizando las amenazas, hacia uno o al prójimo, de la 

misma forma hacia un grupo o comunidad, con solo la intensión o incluso llegar 

a ocasionar algún tipo de lesión, quitar la vida, ocasionar daño psicológico, 

alteraciones del desarrollo o privación.  

Corsi (1994)  según su etimología del término violencia refiere al concepto 

de la fuerza. El sustantivo mencionado se expresa con verbos como violentar, 

violar y forzar. Por lo cual la violencia es usar la fuerza produciendo daño, al 

emplear el poder ya sea física, psicológica, económica, política, etc, implicando 

que exista coacción por la desigualdad de poder y roles complementarios. 
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Buvinic et al. (1999) definieron a la violencia como amenaza o valerse de 

usar la fuerza en formas físicas o psicológicas teniendo el propósito de ocasionar 

daño. En aspectos como (quitar la vida, robar, secuestrar, violencia doméstica) 

lo que genera un osbtáculo para el bienestar de las personas. 

En la teoria de Klineberg (1981) refiere que la naturaleza nos brinda la 

capacidad para la violencia, pero de la sociedad depende si la ejercemos, 

menciona dos tipos: violencia instrumental, si se logra el control o sumisión de la 

persona se seguirá practicando, es decir mientras la persona mantiene el poder 

sobre otra lo seguira haciendo tantas veces sea posible ya que de este modo se 

refuerza en la practica de la violencia, pero si no logra su cometido y tiene un 

castigo a cambio, no se practicará mas; violencia aprendida, se da cuando los 

niños imitan a sus padres o cuidadores, cuando observan a dichas figuras ejercer 

violencia, ellos repetirán las conductas de violentas con otros niños.  

Según EMAKUNDE (2009) refiere que la violencia contra la mujer, viene 

siendo un tema muy discutido por los conceptos que tratan de explicar que es 

este fenómeno, sin embargo, la definición que propone es que es considerado  

como violencia hacia ellas a cualquier acto violento  que tiene como resultado 

daños físicos, psicológicos o sexuales ocasionando un sufrimiento hacia las 

mujeres, esto incluye la amenaza, actos de coacción o la privación a la libertad, 

que se produzcan en la vida pública o privada. 

Para la investigación se tomó de base la teoría propuesta por Galtung 

(1998) quien define a la violencia como acontecimientos intencionales de los tres 

tipos de violencia que lastima al género femenino con respecto a su bienestar 

emocional, social y personal, de tal manera que solo piensa en escapar de ello 

que le genera daño. En cuanto a su propuesta menciona que la violencia es mejor 

explicada por la teoría del triángulo, se presenta el esquema de las relaciones 

encontrando en la cima a la violencia directa (física o verbal, visible en conductas) 

y en los dos vértices inferiores a la violencia cultural y estructural.  Rechaza que 

la violencia está en la naturaleza humana, refiere que las circunstancias 

condicionan la realización de aquel potencial.  

Así mismo, mencionan que en el aspecto laboral se ve a las mujeres de 

forma sexual, es decir, menosprecian el trabajo y les hacen trabajar más horas 
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pensando que ellas solo pueden cumplir el papel de ser protectoras y consejeras, 

así limitándolas a desarrollarse en su ámbito profesional, por el contrario, al 

hombre que se desliga de sus preocupaciones domésticas les facilita en 

conseguir mayores triunfos y éxitos desarrollando así su autorrealización. La 

agresión cultural como el machismo, las creencias, tradiciones son prueba de 

que disfrazan la violencia directa y la estructural. Del mismo modo se explica que 

las mujeres vienen padeciendo de agresiones simbólicas empezando de la 

religión, donde creen en un ser todo poderoso que es varón, mientras tanto el 

inicio de las mujeres está colocada junto a los animales, si se habla de arte o 

literatura se muestra a la mujer como el ser que puede robar miradas desde su 

belleza, mas no como una figura de autoridad, autonomía o creatividad.  

Por la mención que realizó el autor de la teoría se entiende que para 

comprender el esquema trifásico se parte del estudio de las relaciones causales 

entre sus tres tipos de violencia, ya que se da en cualquiera de las cúspides, se 

empieza por el desprecio figurado en la mujer teniendo un inicio en la violencia 

cultural (presentándola como alguien sumisa), estructural (privándola de tener el 

poder, transformándola en alguien débil) y directa (ocasionándole daños físicos). 

La teoría presenta dimensiones de la violencia directa evidenciándose como: tipo 

físico, los actos que se generan a través de ataques; psicológica, es toda 

humillación que afecta el estado emocional, creando inestabilidad; sexual, son 

aquellas situaciones donde la mujer es obligada o sometida durante el acto 

sexual.  

Definiendo la segunda variable Coopersmith (1969), citado por Lara et al. 

(1993) la autoestima es como la persona se percibe a ella misma, teniendo la 

facultad de aceptarse o rechazarse, así mismo el resultado aflora de la 

percepción objetiva y el ideal, viéndose como aquello que el ser humano piensa 

que puede llegar a ser.  

Panesso y Arango (2017) citan dos teorias aquellas mencionan como se 

forma la autoestima: 

- La teoría de autovaloración de James, plantea que la valía personal surge 

entre dos puntos opuestos entre lo que anhelas ser y lo que realmente 

eres, menciona que en cuanto nuestro yo real llegue a estar más cerca de 
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nuestro yo ideal nuestra autoestima llegará ser más alta.  

- La teoría de la autovaloración de Cooley sostiene que la autovaloración es 

considerada como una función natural de las creencias y pensamientos 

de los demás hacia la persona, es decir la valía personal es el reflejo de 

las conductas de la sociedad hacia uno mismo, lo que significa si llegas a 

ser aceptado y estas rodeado de gratas compañías tienes autoestima 

positiva, pero por el contrario si los demás evitan relacionarse con la 

persona su autoconcepto será baja.  

Para la presente investigación se tomó de base la teoría con el enfoque 

sociocultural de Rosenberg (1965) quien menciona a la autoestima como una 

actitud que cada uno siente por sí mismo, sea de manera favorable o no 

favorable, para construir ello se realiza por medio de la autovaloración que el ser 

humano lo construye de cada característica que posee. En su teoría de la 

autoestima, se ha desarrollado a través de la sociabilización y el nivel de 

autoestima que posee la persona, todo va depender de como cada uno se 

percibe, ya que si menor es el camino entre el ideal (lo que pretende ser) y lo que 

la persona es, su autoestima será más alta, caso contrario si existe una gran 

brecha de lo mencionado su autoestima será baja. 

Rosenberg  (1973) mencionan que la autoestima negativa es definida como 

la carencia del reconocimiento, la falta de la aceptación de las cualidades, 

fortalezas y características, los que padecen de esta autoestima son aquellas 

personas con creencias de negatividad, actitudes inadecuadas de pesimismo y 

sentimientos de inferioridad todo ello percibido por sí mismos; positiva, es lo 

inverso a lo comentado, se refiere a la persona que se acepta, valora, aprecia tal 

y como es, teniendo en cuenta sus fortalezas, presenta sentimientos adecuados 

que se determina en la confianza de sí mismo. De igual manera se presentó 

niveles de autoestima empezando por el nivel alto, es aquella donde el individuo 

se acepta tal y como es, tiene un concepto positivo de sí mismo; mediana, aquí 

no está aceptándose de una manera adecuada cabe resaltar que no se cree 

superior ni inferior a los demás y baja, en la cual la persona se desprecia así 

mismo, llegando a no aceptarse tal y cual es. 
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III. MÉTODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación: 

 Tipo de investigación 

La investigación fue de tipo básica, debido a que es considerado como 

teórico y su finalidad es brindar un conocimiento amplio (Cegarra, 2004). 

Diseño de investigación 

Se consideró el no experimental trasversal, debido a que no se manipuló 

ninguna de las variables, así mismo que se observó, analizó en un entorno 

natural y en un tiempo determinado; de nivel descriptivo - correlacional porque se 

hizo uso de la descripción y se observó la relación de dos variables en un 

momento dado (Hernández y Mendoza, 2018).  

3.2. Variables y operacionalización: 

• Variable 1: violencia de género  

Definición conceptual: Galtung (1998) lo define como acontecimientos 

intencionales de los tres tipos de violencia que lastima al género femenino 

con respecto a su bienestar emocional, social y personal, de la tal manera 

que solo piensa en escapar de ello que la lastima.  

Definición operacional: Se midió utilizando el inventario de violencia contra 

el género femenino de (Tintaya, 2017). 

Dimensiones: Contiene violencia directa: física (1,2,3,4,5, 6,7,8); psicológica 

(9,10,11,17) y sexual (12,13,14,15,16,18,19,20,21). 

Escala de medición: Ordinal. 

• Variable 2: autoestima 

Definición conceptual: Rosenberg (1965) menciona a la autoestima como 

una actitud que cada uno siente por sí mismo, sea de manera favorable o 

no favorable, para construir ello se realiza por medio de la autovaloración 

que el ser humano lo construye de cada característica que posee. 

Definición operacional: Se midió haciendo uso de la escala de autoestima 

de Rosenberg (EAR) de Rosenberg (1965) derivada por su teoría. 
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Dimensiones: Unidimensional 

Indicadores: Autoestima positiva: (1,3,4,6,7) y negativa: (2,5,8,9,10). 

Escala de medición: Ordinal. 

3.3. Población y unidad de análisis: 

Población: Según Hernández y Mendoza (2018) refiere que es todo 

conjunto que tiene como características, concordancias similares, para la 

investigación la población fue conformada por 92 mujeres; se determinó en 

base al padrón realizado por el dirigente, delegado del sector 5. 

 Unidad de análisis: 92 mujeres de la comunidad del sector 5 columna 

Pasco del distrito de Yanacancha y provincia de Pasco que hayan tenido 

una relación de pareja, con el grupo etario entre 25 a 45 años, con nivel de 

instrucción (básica regular, profesional técnica y universitaria). 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

 Arias (2012) se entiende como técnicas de investigación a la forma en que 

se hallará los datos, para la investigación se usó la técnica de encuesta de forma 

presencial con relación a las variables del estudio.  Un instrumento de recolección 

de datos son recursos que el investigador dispone para abstraer las 

informaciones de cada una de las variables de estudio (Hernández y Mendoza, 

2018) se procederá a descrir los instrumentos usados para esta investigación. 

Inventario de Tipos de Violencia contra el género femenino. 

 Autor : James Michael Tintaya Rafael 

 Año de creación : 2017 

 Procedencia : Perú 

 Dirigido a : Mujeres de 25 a 45 años   

 Administración : Individual o colectiva 

 Sustento teórico  : Se basa en la teoría triangular de la violencia directa de 

Galtung (1998).       

Descripción: El instrumento para la investigación es de tipo Likert, cada 

respuesta dada tiene un número seleccionado, son 21 ítems con alternativas 
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diferentes (nunca, raras veces, algunas veces, casi siempre, siempre) que dará 

como resultado conocer la violencia contra el género femenino, enfocándose en 

las tres dimensiones, física, psicológica y sexual.  

Calificación: Sus puntuaciones varían 1 (nunca), 2 (raras veces), 3 (algunas 

veces), 4 (casi siempre), 5 (siempre). Así se obtiene cada dimensión sumando los 

ítems que le corresponde, obteniendo un puntaje directo, seguidamente se pasa 

al percentil y se mira el nivel de violencia en cada una de las dimensiones y el 

total. 

Validez y confiabilidad de la prueba original: Según Tintaya (2017) lo ejecutó 

mediante el coeficiente de la V de Aiken con puntuaciones entre .9 y 1.00 (validez 

de contenido). De este modo para validar se usó el análisis factorial (KMO= .841). 

Confiabilidad, su instrumento alcanzó un coeficiente alfa de Cronbach .986 

teniendo una alta confiabilidad significativa. 

Escala de autoestima de Rosenberg (EAR) 

Autor : Morris Rosenberg  

Año de creación : 1965 

Traducción española : Atienza et al. (2000) 

Dirigido a : 12 años en adelante 

Administración : Grupal e individual 

Sustento teórico : Se basa en la teoría con el enfoque sociocultural de 

Rosenberg (1965). 

Descripción: El instrumento para la investigación recibió su nombre original 

de Rosenberg Self- Esteem Scale (EAR), posteriormente traducida al español, la 

escala es de tipo Likert, posee 10 ítems y tiene como alternativas (muy de 

acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo), mide autoestima y sus 

niveles. 

Calificación: Sus puntuaciones son directas es decir el sumatorio total de los 

ítems (1,3,4,6 y 7) de manera contraria los apartados (2,5,8,9 y 10). Teniendo 

resultado desde los 10 y 40 puntos los cuales se subdividen para tener 

puntuaciones por niveles de 10 a 25 autoestima baja, 26 a 29 mediana y de 30 a 
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40 alta, la evaluación tiene un tiempo de 5 minutos aproximadamente. 

Validez y confiabilidad de la prueba original: Dicho instrumento posee un 

nivel alto de fiabilidad con aplicaciones y relaciones de test- retest desde .820 a 

.880, así mismo la confiabilidad mediante el Alpha de Cronbach en de .77 a .88, 

lo que indica que presenta alto grado de fiabilidad (Canu y Duque, 2017). 

Propiedades psicométricas peruanas: Ventura et al. (2018) validez y 

confiabilidad, el instrumento presentó una alta fiabilidad, mostró buena 

consistencia interna, los valores que se obtuvieron fueron de maneral global, así 

se evidencia que en el alfa de Cronbach se adquirió el valor de .830 y en omega 

de McDonald el valor de .849 demuestra que la escala evidencia buena 

confiabilidad (Canu y Duque, 2017). 

3.5. Procedimientos: 

  Se inicio solicitando a la escuela de psicología la carta donde figura la 

presentación mediante el cual se solicita el permiso para así aplicar dos 

instrumentos psicológicos de carácter educativo, posteriormente dicho documento 

se hizo llegar al delegado (presidente) del sector 5 columna Pasco - distrito 

Yanacancha - provincia de Pasco, asimismo se solicitó que el delegado brindé 

respuesta a la petición de la toma de los instrumentos. Una vez que se recibió la 

aprobación se procedió a realizar reuniones semanales para la aplicación de las 

pruebas con el consentimiento informado y de forma voluntaria de cada una de 

ellas, seguidamente se obtuvo la información, finalizando con el proceso de datos, 

para así realizar los análisis estadísticos con los cuales se obtuvo los resultados, 

discusión, conclusiones y recomendaciones de la presente investigación.  

3.6. Métodos de análisis: 

  Para el procesamiento de datos se utilizó el programa estadístico SPSS 

versión 25. Para la presentación de resultados descriptivos se realizó mediante 

tablas de frecuencias que fueron elaborados mediante el programa Excel 365. Se 

aplicó la prueba de Shapiro–Wilk, para determinar el tipo de distribución de los 

datos recolectados, ya que se obtuvo un valor menor a .05 en todas las 

dimensiones evaluadas, podemos afirmar que los datos recabados son no 

paramétricos por lo cual se usó el coeficiente de correlación de Rho de Spearman.  



14 

 

 

3.7. Aspectos éticos: 

 En el estudio se valoró diferentes métodos, normativas y técnicas de APA 

(2020) para que se garantice que la investigación es científica se realizó con todo 

el procedimiento establecido, sin manipular o llegar a falsear ningún dato que se 

obtuvo en el campo, de igual manera se respetó la autoría de cada investigación 

citada en el estudio, acordes a estilo APA. 

 Los procesos que se realizaron fueron avalados según el Colegio de 

Psicólogos del Perú (2017) donde se recalca la protección de las personas 

evitándoles daños o lesiones en cualquier tipo.    

 Así mismo según la Asociación Médica Mundial (2015) hicieron referencia 

en la declaración de Helsinki, mencionando que los trabajos realizados en favor 

de la salud, donde las personas juegan un papel muy importante se tiene que 

respetar sus derechos y guardar la confidencialidad, por lo cual en el estudio se 

protegió la identidad de cada participante. 
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IV. RESULTADOS 

 

Tabla 2 

Prueba de normalidad Shapiro – Wilk de la variable autoestima 

Variables Statist Sig N 

Autoestima .786 .04 92 

 

De acuerdo a diversos autores, la prueba de Shapiro–Wilk posee un mayor 

grado de confiabilidad que la prueba KS para determinar el tipo de distribución de 

datos de muestras superiores a 50 personas (Cabezas et al., 2018). 

Como se aprecia en la tabla 1 y 2, se obtuvo un valor (p<.05) en todas las 

dimensiones evaluadas, lo cual señala que los datos recabados son no 

paramétricos, lo que significa que no se ajustan a una distribución normal.  

  

Tabla 1 

Prueba de normalidad Shapiro – Wilk de la variable violencia de género 

Dimensiones Statist Sig N 

Violencia física .772 .00 92 

Violencia psicológica .789 .00 92 

Violencia sexual .707 .00 92 
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Tabla 3 

Coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre violencia de género y 

autoestima  

                                                                                        Autoestima 

Coef. Rho de Spearman (Rho)          - .30 

    Violencia de género                                                                r2             .09 

Sig (p)             .00 

N              92 

 

Debido a que la distribución de datos fue no paramétrica y a que la escala 

de medición de ambas variables fue de tipo ordinal, se utilizó el coeficiente de 

correlación de Rho de Spearman para muestras no paramétricas para determinar 

la relación entre las variables de estudio (Supo, 2014).   

Se obtuvo un valor de Rho= - .30, r2= .09 y p= .00 según coeficiente de 

correlación de Rho Spearman para muestras no paramétricas, de acuerdo con 

Reguant et al. (2018) dicha correlación es estadísticamente significativa, inversa y 

de intensidad moderada. Es decir, existe relación entre las variables estudiadas, 

indicando que a elevados niveles de violencia de género se relacionan bajos niveles 

de autoestima. 

De acuerdo a lo propuesto por Reguant et al. (2018) dicha correlación (Rho= 

-.30) es de intensidad moderada. El valor r2= .09 de acuerdo con Cohen (1988) el 

tamaño de efecto  es pequeño. 
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Tabla 4 

 

De acuerdo al coeficiente de correlación de Rho de Spearman para datos no 

paramétricos y con lo propuesto por Reguant et al. (2018) se evidenció correlación 

estadísticamente significativa, inversa y moderada entre los niveles generales de 

autoestima y las dimensiones de la variable violencia de género: Rho: -.663 (entre 

autoestima y violencia física); Rho: -.493 (entre autoestima y violencia psicológica 

física) y Rho: -.571 (entre autoestima y violencia sexual). 

Es decir, que, para la percepción de las mujeres en cualquier tipo de violencia 

de género, tiene efectos negativos sobre la autoestima en ellas. En relación al 

tamaño del efecto se obtuvo r2 = .44 (entre autoestima y violencia física); r2 = .24 

(entre autoestima y violencia psicológica) y de r2 = .33 (entre autoestima y violencia 

sexual). De acuerdo con Cohen (1988) dichas correlaciones tienen un gran 

tamaño de efecto. 

 

 

Coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre dimensiones de violencia 

de género y autoestima 

 

 

 

 

 

Autoestima 

Dimensiones 

de la variable 

violencia de 

género 

Rho r2 

 

p N 

Violencia 

Física 

-.663 .44 .00 92 

Violencia 

psicológica 

-.493 .24 .00 92 

Violencia 

Sexual 

-.571 .33 .00 92 
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Tabla 5 

Descripción de la violencia hacia la mujer por dimensiones 

Tipo de violencia Niveles Total 

Bajo Medio Alto 

Violencia física 47 

51% 

18 

20% 

27 

29% 

92 

100% 

Violencia psicológica 48 

52% 

24 

26% 

20 

22% 

92 

100% 

Violencia sexual 47 

51% 

20 

22% 

25 

27% 

92 

100% 

Global 84 

91% 

8 

9% 

0 

0% 

92 

100% 

Como se aprecia en la Tabla 5, en relación con la violencia física: 51% de las 

participantes tenía niveles bajos, 20% nivel medio y 29% poseía niveles altos. 

En cuanto a la violencia psicológica apreciamos que: 52% tenía niveles bajos, 

26% nivel medio y 22% poseía niveles altos. 

En cuanto a la violencia sexual: 51% se ubicaba en el nivel bajo, 22% en el 

nivel medio y 27% poseía niveles altos. 

A nivel global, los resultados indicaron que: 91% se ubicaba en el nivel bajo, 

9% en el nivel medio y no se encontró incidencia en el nivel alto. 

Cabe destacar que la violencia de tipo física es el cual las mujeres perciben 

como la más alta, por el contrario, la más baja es la de tipo psicológica. 
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Tabla 6 

Descripción de niveles de autoestima de las mujeres  

Niveles de autoestima Frecuencia Porcentaje 

Bajo 35 38% 

Mediana 33 36% 

Alto 24 26% 

Total 92 100% 

 

En la Tabla 6, se expone que el 38% de las participantes se ubicaron 

niveles bajos de autoestima, 36% en el nivel mediana y 26% en el nivel alto. Es 

decir, la mayor parte de las participantes tuvo niveles bajos de autoestima en 

relación a la percepción de violencia de género. 
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V. DISCUSIÓN

El presente estudio buscó identificar la relación entre las variables violencia

de género y autoestima de las mujeres del sector 5 columna Pasco - distrito 

Yanacancha - provincia de Pasco. 

Al analizar el objetivo general, los resultados obtenidos en el estudio, según 

la prueba estadística no paramétrica Rho de Spearman indicaron que (p < .05), lo 

cual indica que si existe relación significativa inversa y de intensidad moderada 

entre las variables autoestima y violencia de género, refiriendo que a mayor 

violencia, menor autoestima en las mujeres del sector 5; los resultados 

encontrados coinciden con los de Castillo et al. (2018) violencia de género con 

autoestima en mujeres, donde se encontró que si existe una relación entre las dos 

variables, explicando que mientras el nivel de violencia sea alto, el nivel de 

autoestima será bajo. 

Del mismo modo coincide con Rojas et al. (2017) violencia de tipo psicológico 

y su relación con el amor propio, mostró que existe una relación significativa de 

ambas variables, puesto que mientras la autoestima es baja, la violencia es alta. 

Con los resultados obtenidos desde la teoria de Galtung (1998) donde menciona 

que la violencia que recibe la mujer dañará su bienestar emocional, social y 

personal, solo pensando en huir de ese circulo violento. Asi mismo, Rosemberg 

(1965) refiere que la autoestima es el bienestar que cada uno siente por si mismo, 

pero al tener una autoestima baja la persona sentirá un desprecio hacia si mismo 

llegando a no aceptarse tal cual es. 

El objetivo específico buscó identificar la relación entre las dimensiones de 

violencia de género y autoestima en mujeres del sector 5, donde los resultados 

fueron que existe una relación estadisticamente significativa inversa de intensidad 

moderada en la dimesiones violencia física, psicológica y sexual en relación a la 

autoestima. 

Estos resultados coinciden con lo que se encontró por Nava et al. (2017), 

donde identificaron una correlación estadísticamente significativa e inversa 

(negativa) entre violencia de pareja y autoestima, en las dimensiones  violencia 

psicológica, física, física severa y sexual. Caso contrario se evidenció en Castillo 

et al. (2018) puesto que se identificó relación inversa y no significativa 
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estadísticamente entre las dimensiones de violencia de pareja (física, psicológica, 

sexual y económica) en relación a la autoestima. Sin embargo en ambas 

investigaciones se evidencia una correlación inversa.  

Dichos resultados se complementan con la teoría de Galtung (1998) donde 

menciona que las mujeres que han sido ridiculizadas y degradadas 

constantemente por su pareja pueden llegar a pensar y creer que la pareja lo hace 

por culpa de ellas mismas, causando la reducción de su autoestima, a pesar de 

que este factor no es el único que regula la autoestima, es el que tiene más 

relevancia cuando esta se altera de manera intensa en la víctima tras el 

recibimiento constante de agresiones.  

Respecto al cuarto objetivo describir los niveles de violencia de género en 

mujeres del sector 5, se muestra que el 91% de mujeres percibe niveles bajos de 

violencia, seguidamente el 9% nivel medio y no se perciben niveles altos en 

ninguna de las participantes, sin embargo, cabe resaltar que el tipo de violencia 

física es la cual se percibe como alta con un 29 %, seguida de la sexual y 

psicológica. 

Dichos resultados contrastan con los hallados por Castillo et al. (2018) donde 

la violencia física con un 38,2% es la mas frecuente, seguida de la violencia 

psicológica,  sexual y económica siendo esta última la mas baja percibida por las 

mujeres con un 18,1% de Huanja. 

Esto se explica comenzando por el desprecio figurado en la mujer teniendo un 

inicio en la violencia cultural (presentándola como alguien sumisa), estructural 

(privándola de tener el poder, transformándola en alguien débil) y directa 

(ocasionándole daños físicos). Llamado de otra manera el contacto físico que 

ocasiona un daño irreversible, recién es considerado e identificado como 

violencia, sin embargo, los demás tipos están disfrazados y salen a la luz primero 

como una ofensa, insulto, chantajes, críticas, hasta que se evidencia la explosión 

violenta (Galtung, 1998). 

En referencia al quinto objetivo describir los niveles de la autoestima, se halló 

que el 38% de las participantes se ubicaron niveles bajos de autoestima, 36% en 

el nivel mediana y 26% en el nivel alto todos en relación a la violencia de género.  
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 Los resultados concuerdan con Castillo et al. (2018) identificó que el 52,8% 

de las mujeres se ubica en el nivel bajo de autoestima, el 43,6% nivel medio y el 

3,6% nivel alto. Así mismo Nava et al. (2017) señaló que el 43% se ubicaba en el 

nivel de autoestima baja, de las cuales el 70,2% desearía respetarse por sí misma, 

el 38,1% no evidencia alguna característica de los cuales puede sentirse orgullosa, 

concretando que las mujeres se identificaban más con la autoestima baja, en 

relación a la violencia de pareja. 

En respuesta al resultado Rosemberg (1965) en su teoría refiere que el nivel 

de autoestima que posee la persona, va depender de como cada uno se percibe, 

aquella que posee autoestima baja es una persona con creencias de negatividad, 

actitudes inadecuadas de pesimismo y sentimientos de inferioridad todo ello 

percibido por sí mismos. 

Por lo expuesto se determinó que existe una relación inversa y significativa 

entre las dimensiones de estudio, puesto que, a mayor violencia la autoestima 

tiende a bajar como refiere Galtung (1998) la violencia viene disfrazada y quienes 

mas la padecen son las mujeres ocasionandoles una autoestima baja, ya que son 

desvalorizadas y humilladas. Asi mismo López et al. (2006) una baja autoestima 

conlleva a tener una identidad poco estructurada, con características de sumisión, 

lo que las convierte en mujeres más frágiles y propensas a sufrir violencia en 

adelante. 

La fortaleza del estudio que se destaca, es que pese al aislamiento se logró 

realizar la investigación de manera presencial, las limitaciones de la investigación 

fue que las entidades que trabajan con víctimas de violencia no brindan facilidades 

para realizar el estudio con una población exacta de mujeres violentadas y con 

respecto a las evaluaciones cabe mencionar que las mujeres de la comunidad se 

limitan a tomar sus propias decisiones por lo cual, se tuvo que pedir permiso a sus 

parejas de cada una, limitándolas a responder con toda veracidad.   

Por último, luego de realizar el análisis tanto de los resultados como las 

limitaciones y fortalezas, se llega a la conclusión que el estudio brinda aporte al 

campo de la psicología y servirá como un antecedente para futuras 

investigaciones, así mismo contribuye a la teoría del triángulo de Galtung (1998). 
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VI. CONCLUSIONES

PRIMERA: Se determinó que existe una relación inversa y significativa entre 

violencia de género y autoestima en mujeres del sector 5 columna Pasco - distrito 

Yanacancha - provincia de Pasco - 2021. Siendo que, a mayores niveles de 

violencia, menores niveles de autoestima. Indicando que mientras mayor daño 

causa la violencia, la autoestima se verá afectada evidenciando una falta de 

aceptación de sí misma. Los resultados coinciden teoría de Galtung (1998) quien 

refiere que la violencia que recibe la mujer dañará su bienestar emocional, social 

y personal. Así mismo según la teoría sociocultural aquellas mujeres que poseen 

baja autoestima es debido a que la sociedad y cultura influyen en la percepción 

que tienen ellas de sí mismas, llegando a despreciarse (Rosenberg, 1965).  

SEGUNDA: Se encontró una relación inversa y significativa entre las 

dimensiones de violencia de género y autoestima, siendo la correlación de mayor 

intensidad la encontrada entre violencia física y autoestima, la de menor 

intensidad entre la violencia psicológica y autoestima. Lo que indicaría que, a 

mayor violencia en cualquier tipo la autoestima de la mujer será la perjudicada. 

Dichos resultados corroboran la teoría de Galtung (1998) quien menciona que las 

mujeres que han sido ridiculizadas y degradadas constantemente por su pareja 

pueden llegar a pensar y creer que es culpa de ellas mismas, causando la 

reducción de su autoestima. 

TERCERA: Se determinó que la violencia de tipo física es la más alta, por el 

contrario, la más baja es la de tipo psicológica. Los resultados coinciden según 

la teoría del triángulo de la violencia lo cual indica que la violencia directa o mayor 

conocida como aquella que se encuentra encima del iceberg es reconocida recién 

por las mujeres como un acto violento (físico), sin embargo, se disfraza a la 

violencia psicológica (Galtung, 1998). 

CUARTA: Se determinó que un número significativo de mujeres posee niveles 

bajos de autoestima en relación a la percepción de violencia de género.  En 

respuesta al resultado Rosenberg (1965) en su teoría sociocultural refiere que el 

nivel de autoestima que posee la persona, va depender de como cada uno se 

percibe, aquella que posee autoestima baja es una persona con creencias 

negativas, actitudes inadecuadas de pesimismo y sentimientos de inferioridad. 
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QUINTO: Se presentó dificultades en la aplicación de la técnica del recojo de 

información debido a que las mujeres de la comunidad se mostraron reacias a 

brindar información personal y no evidenciándose autonomía para tomar sus 

propias decisiones, se tuvo que pedir permiso a sus parejas de cada una, 

limitándolas a responder con toda veracidad. 
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VII. RECOMENDACIONES

1. Las autoridades locales y regionales tienen como tarea el implementar y/o

fortalecer los programas de concientización y prevención de la violencia de

género, así como la promoción del empoderamiento y fortalecimiento de la

autoestima femenina. La sociedad y la cultura influyen en la autoestima en

de forma positiva y negativa, pero si se ve como un ente protector a la ayuda

social se logrará fortalecer en gran medida la autoestima de la mujer según

lo señalado por la teoría sociocultural de (Rosenberg, 1965).

2. Los psicólogos y personal del centro de salud de la localidad, deben contar

con capacitaciones para la detección temprana y abordaje de casos de

violencia de género dado que es en estos espacios donde muchas veces

acuden las víctimas de violencia a solicitar ayuda y es el personal de salud

quien cumple un rol fundamental en el abordaje de dicha problemática. Se

recomienda que el análisis de la violencia de género se realice tomando en

cuenta el enfoque teórico de Galtung (1998) y el fortalecimiento del

autoestima se realice tomando como base los aportes teóricos de

Rosenberg (1965).

3. Dado que el estudio se llevó a cabo con una muestra no clínica y con

mujeres que no han padecido violencia extrema en sus distintas

manifestaciones, no se ha podido evidenciar el real impacto que puede

tener la violencia de género en la autoestima de las víctimas, por ello, se

recomienda a futuros investigadores el replicar el estudio en muestras

clínicas o en víctimas de violencia severa.

4. A nivel preventivo el gobierno local puede planificar la implementación de

programas de promoción de relaciones de pareja sanas y emocionalmente

estables, así como el fortalecimiento de la autoestima de las mujeres

víctimas de violencia de pareja, el abordaje de la autoestima de la víctima

es crucial, ya que se constituye como un factor protector en el proceso de

disolución de la relación violenta y el tener una autoestima baja se relaciona

con el mantenimiento de la violencia en la relación de pareja. Si se ataca a

la violencia invisible (estructural y cultural) será más fácil eliminar a la

directa, visto desde la teoría del triángulo de la violencia (Galtung, 1998).
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5. Establecer nuevas y diversas estrategias para que se pueda alcanzar a

otras poblaciones de zona urbana y rural del medio, para que de esa

manera no se genere limitaciones en nuevos estudios, así mismo para que

se pueda brindar nueva información y se consiga apoyo a las diversas

poblaciones que en adelante presenten la problemática planteada de la

investigación.
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ANEXOS: 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

TÍTULO: Violencia de género y autoestima en mujeres del sector 5 columna Pasco - distrito Yanacancha - provincia de Pasco - 2021 

AUTOR: Navarro De La Cruz, Magali Ada 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E ÍTEMS 

METODOLOGÍA 

¿Qué relación 
existe entre la 
violencia de 

género y 
autoestima en 

mujeres del sector 
5 columna Pasco - 

distrito 
Yanacancha - 
provincia de 

Pasco - 2021? 

General General Variable 1: Violencia de género 

Determinar la relación entre la 
violencia de género y autoestima en 
mujeres del sector 5 columna Pasco 
- distrito Yanacancha - provincia de
Pasco - 2021.

Existe una relación inversa y significativa 
entre la variable violencia de género y 
autoestima en mujeres del sector 5 columna 
Pasco - distrito Yanacancha - provincia de 
Pasco – 2021. 

Dimensiones Ítems 

Violencia física  
Violencia psicológica 

Violencia sexual  1 al 21 

Tipo: 
    Básica. 

Diseño: 
No experimental  
transversal, nivel 

descriptivo - 
correlacional. 

Específicos Específica 

1. Determinar la relación entre la
violencia de género y autoestima
en mujeres del sector 5 columna
Pasco - distrito Yanacancha -
provincia de Pasco - 2021.

H1.  Existe relación inversa y significativa 
entre las dimensiones de violencia de 
género y autoestima en mujeres del sector 5 
columna Pasco - distrito Yanacancha - 
provincia de Pasco – 2021. 

2. Describir los tipos de violencia
de género que se presentan en
las mujeres del sector 5 columna
Pasco - distrito Yanacancha -
provincia de Pasco – 2021.

Variable 2: Autoestima 
POBLACIÓN 

N= 92 Dimensiones Ítems 

Unidimensional 
1 al 10 

3. Describir los niveles de
autoestima que se presentan en
las mujeres del sector 5 columna
Pasco - distrito Yanacancha -
provincia de Pasco – 2021.



 

 

Anexo 02.  Matriz de operacionalización de las variables 
 

Matriz de operacionalización de la variable violencia de género 
 

Variable 
Definición 
conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de  medición 

 Son 
acontecimientos 
intencionales de los 
tres tipos de 
violencia que 
lastima al género 
femenino con 
respecto a su 
bienestar 
emocional, social y 
personal, de la tal 
manera que solo 
piensa en escapar 
de ello que la 
lastima (Galtung, 
1998). 

 Violencia 
física 

Son actos que generan 
daños físicos (toda forma 

de ataques) hacia las 
mujeres. 

1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8 

 

 

 
 
Violencia        
de género 

La variable se 
midió con el 
Inventario de 

Tipos de 
Violencia contra 

el género 
femenino 

Tintaya (2017). 

Violencia 
psicológica 

Es toda humillación 
constante que recibe la 

fémina dañando su 
estado emocional y 

creando inestabilidad de 
la misma así mismo, el 

daño verbal como 
amenazas se considera 

en ello. 

 
9; 10; 11; 

17 
 

 
 
 

Ordinal 

 
 

Violencia sexual 
 

Es todo aquello que la 
víctima es obligada a 

realizar sin su permiso 
sometiéndola en contra 

de su libertad.   

 
12, 13, 14, 
15, 16, 18, 
19, 20, 21 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Matriz de operacionalización de la variable autoestima 
 

Variable 
Definición 
conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de  medición 

 La autoestima 
como una actitud 
que cada uno 
siente por sí 
mismo, sea de 
manera favorable o 
no favorable, para 
construir ello se 
realiza por medio 
de la 
autovaloración que 
el ser humano lo 
construye de cada 
característica que 
posee 
(Rosenberg,1965). 

 

 
La variable se 
medió con la 

Escala
 d
e Autoestima 
de Rosenberg 

(EAR) de 
Morris 

Rosenberg 
(1965). 

 Actitudes y 
sentimientos 
adecuados 

que se 
determina en 
la confianza 
de sí mismo. 

 

 
                  1,3,4,6,7 

 
 

Autoestima Unidimensional   Ordinal 

  Actitudes 
inadecuadas de 

pesimismo y 
sentimientos de 

inferioridad 
percibido de sí 

mismo. 

 
                 2,5,8,9,10 
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 Anexo 3: Instrumentos de evaluación. 
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Anexo 4. Carta de solicitud para aplicación de instrumentos.  
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Anexo 5. Autorización para aplicación de instrumentos. 
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Anexo 6: Carta de solicitud de uso de autorización de uso de instrumentos 

remitido por la Universidad. 

Inventario de tipos de violencia contra el género femenino. 
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Anexo 7: Autorización para el uso del instrumento Inventario de tipos de 

violencia contra el género femenino. 

 

  

Mu 
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Anexo 8: Prueba de la escala de autoestima de Rosenberg EAR (DE LIBRE 

ACCESO). 
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Anexo 9. Consentimiento informado. 
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