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RESUMEN 

 La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de la 

violencia familiar en los estudiantes del quinto de secundaria en el distrito de Túpac 

Amaru, Pisco en el periodo 2021. Se tuvo una muestra de 163 estudiantes de 

ambos sexos. Metodología: Estudio de tipo básica, con un diseño correlacional 

causal. Instrumentos: Cuestionario de Violencia Familiar (VIFA) con 2 dimensiones 

y 20 Ítems elaborado por Altamirano y Castro (2013) con confiabilidad de 0.92 y el 

Cuestionario de Autoestima General (TAG) con 4 dimensiones y 30 Ítems elaborado 

por Grajeda (2010) con confiabilidad de 0.81. El análisis estadístico determinó que 

si existe correlación entre la violencia familiar y la autoestima con una significancia 

de p=0,045, y un tamaño de efecto pequeño, así también la influencia de la 

Violencia Familiar en la autoestima de los estudiantes es del 2,4%. 

Palabras clave: Violencia familiar, autoestima, Pisco. 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to determine the influence of family violence, on 

high school students in the district of Túpac Amaru, Pisco in the period 2021. A 

sample of 163 students of both sexes was taken. Methodology: Basic type study, 

with a causal correlational design. Instruments: Family Violence Questionnaire 

(VIFA) with 2 dimensions and 20 Items prepared by Altamirano and Castro (2013) 

with reliability of 0.92 and the General Self-Esteem Questionnaire (GAT) with 4 

dimensions and 30 Items prepared by Grajeda (2010) with reliability of 0.81. The 

statistical analysis determined that if there is a correlation between family violence 

and self-esteem with a significance of p = 0.045, and a small effect size, as well as 

the influence of Family Violence on students' self-esteem is 2.4% . 

Keywords: Family violence, self-esteem, Pisco.
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I. INTRODUCCIÓN

A lo largo de los años, la familia ha ido desempeñando un rol importante en la 

sociedad, siendo considerada como la fuente principal de los primeros aprendizajes, 

que asimila un niño en las etapas de su desarrollo. Bandura (1987) postula que buena 

parte del aprendizaje, ocurre al observar a otras personas, es decir, el ser humano 

adquiere creencias y comportamientos a través de los modelos de conducta y en las 

consecuencias de su proceder. 

       Una dinámica familiar saludable, permite a sus integrantes, desarrollar 

plenamente, capacidades, habilidades y destrezas psicosociales, base fundamental 

para la formación de una buena autoestima, sin embargo, cuando existe violencia 

dentro de ella, surgen factores perjudiciales, que afectan profundamente el desarrollo 

socioemocional de los niños, creciendo con muchas carencias, llegando a la etapa de 

la adolescencia, con problemas diversos entre ellos , la falta de resiliencia, una baja 

autoestima y un desaliento hacia el futuro. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015), puntualiza  la violencia,  

como toda acción intencional del poder o de la fuerza física , que ocasionan daños en 

la integridad física y psicológica, de los individuos y las comunidades, por otro lado 

Pueyo y Rendono (2007) explica que la violencia familiar, se presenta cuando hay 

agresiones físicas, psicológicas, sexuales o de otras índoles, realizadas 

constantemente por un familiar, provocando un daño físico o psicológico y 

quebrantando la libertad de la víctima. 

      En el Perú, la violencia familiar, es una realidad preocupante, más aún, por lo 

incongruente que es el hogar, donde debería reinar la protección y seguridad, termina 

siendo una zona de riesgo para sus integrantes más frágiles.  

      En el año 2018, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) a 

través del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, registra a 19,461 

víctimas de violencia contra la mujer, otros integrantes del grupo familiar y afectados 

de violencia sexual. 

A nivel local, en el departamento de Ica, el Instituto Nacional de Estadística 

(INEI) a través de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (2014), recogió 

información demostrando que el 72,4% de mujeres alguna vez fueron víctimas de 

violencia por parte de su pareja, con violencia psicológica cerca al 70%, violencia 
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física en 32,3% y sexual con casi el 8%. Entre las formas de castigo que ejercen los 

padres con sus hijas e hijos, la reprimenda verbal es empleada mayoritariamente por 

el padre con casi el 75% y la madre con poco más del 72%, no obstante, en los otros 

tipos de castigos, como es el físico y el cohibir de lo que les gusta, la madre presento 

porcentajes superiores, frente a lo observado en el padre. Posteriormente en la 

Encuesta Nacional de Estadística sobre Relaciones Sociales (ENARES,2019) 

publicaron los Indicadores de Violencia Familiar y Sexual, dando a conocer que el 

78,0% de la población de 12 a 17 años de edad fueron víctimas de violencia familiar. 

      De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018), la 

adolescencia es un período de cambios biopsicosociales; un trance propio del 

desarrollo del ser humano, que abarca desde los 10 a 19 años de edad. Durante este 

proceso presentan actitudes impulsivas, acciones poco reflexivas, motivadas por su 

inexperiencia y por la búsqueda de su propia identidad. Todo ello, junto a diversos 

factores, como el desempeño académico, la familia, amigos o parejas; van a 

determinar que se desarrolle con riesgos mayores a los necesarios.  

      Por otro lado, Riso (2012), postula que la Autoestima es más allá que amarse 

así mismo, es la capacidad genuina de aceptarse, sin temores, ni autoengaños, las 

virtudes y cualidades que tenemos, integrándolas y transmitiéndolas a los demás de 

manera efectiva y compasiva, sin caer en la egolatría.  

      Coopersmith (1976) precisa a la autoestima, como la autoevaluación del 

individuo, expresando su aprobación o desaprobación, postulando que la autoestima 

es determinada por varios factores, siendo el más relevante el ambiente familiar en 

donde la autoestima de los padres será un factor significativo en el desarrollo de la 

autoestima de sus hijos. 

      Grajeda (2019), manifiesta que la violencia familiar o social, ocasiona un mar 

de resentimientos. Ya que los maltratos y agresiones desmoralizan a la persona, 

siendo los niños los más vulnerables, por ser indefensos y presa fácil del abuso de 

los demás, generando en ellos, un significativo daño en su autoestima.  

Al respecto Bizama (1995) traza la importancia del desarrollo de la autoestima 

positiva en los alumnos de hoy, para lo cual, es fundamental que se desenvuelvan en 

un ambiente de amabilidad y motivación flexible a las realidades; que el afecto y la 

comprensión sean experiencias no sólo ofrecidas por la familia sino también por la 

escuela, recordando que un requerimiento indispensable para que una persona 
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desarrolle la capacidad de amar a otro, es ser capaz de amarse a sí mismo. En 

nuestro país, y en muchos países latinoamericanos, la mayor parte de los docentes 

desconocen los procedimientos para el desarrollo de la autoestima. Por el contrario, 

sus acciones se tornan aversivas y poco racionales para el fortalecimiento de 

personalidades saludables. Este hecho desmerece los objetivos educacionales que 

plantean los diferentes ministerios de educación en América Latina. Es así que, en 

lugar de instaurar relaciones agradables con sus alumnos y padres de familia, se 

observa una hendidura entre los miembros de la comunidad educativa. Conspirando 

contra la formación de una autoestima real y positiva, ya que muchos alumnos son 

sobrevalorados sin merecerlo y otros que si muestran condiciones para ser 

recompensados por sus logros y acciones no reciben de sus educadores el refuerzo 

para seguir desplegando estos comportamientos. (Grajeda, 2019) 

      Es por ello, que la violencia familiar, es una problemática latente en salud 

pública, que origina situaciones negativas para las familias y en general para la 

sociedad. Uno de los grupos etarios más afectados, son los niños/as y adolescentes, 

por encontrarse en el desarrollo biopsicosocial de su ser. Los adolescentes que son 

expuestos a la violencia doméstica, ejercida por los padres u otro miembro, pueden 

ver vulnerada su autoestima, ya que en esta etapa aumenta la preocupación por los 

cambios que conlleva pasar de la niñez a la vida adulta, así como una crisis de 

identidad constante. Desde una perspectiva escolar, dichos estudiantes pueden 

adolecer y fracasar en esta transición, al no contar con una serie de competencias y 

capacidades importantes para hacer frente a los retos que esta conlleva, entre estas 

capacidades, está la valoración y percepción de sí mismos, la seguridad, confianza, 

y el adecuado manejo de sus emociones, ante una situación conflictiva, o los retos de 

la vida misma. 

      En vista de todo lo anterior, la presente investigación, se considera de gran 

relevancia, pues brindara un aporte científico, para la elaboración de planes de acción 

y estrategias psicoeducativas. Así mismo servirá como antecedente y un punto de 

partida para nuevas investigaciones en la localidad. 

      Por lo expuesto previamente, se plantea la siguiente interrogante: ¿Influye la 

violencia familia en la autoestima de los estudiantes del quinto de secundaria Distrito 

de Túpac Amaru, Pisco 2021?  



4 

      La Presente investigación, ofrecerá un aporte teórico, ya que permite indagar, 

profundizar y contribuir, el conocimiento teórico de las variables de estudio. A su vez, 

se justifica metodológicamente, porque, pretende brindar la información correcta 

sobre la influencia de violencia familiar en la autoestima, por medio de técnicas, 

instrumentos, estrategias confiables y válidas, para la obtención de resultados 

precisos. En lo practico al ser la violencia familiar, un problema en salud pública, este 

estudio pretende sugerir la elaboración de planes de acción, por medio de futuros 

talleres psicoeducativos y de esta manera, prevenir casos de violencia en el hogar y 

mejorar los niveles de autoestima en adolescentes en etapa escolar y por ende 

incrementar el óptimo aprendizaje académico, en miras de formar ciudadanos de bien, 

para la sociedad. Por último, en cuestión a lo social, esta investigación nos muestra 

los niveles de violencia familiar y de la autoestima, de acuerdo a los resultados 

obtenidos nos permitirá realizar una toma de decisiones más oportunas, lo cual nos 

permita realizar un apoyo de fortalecimiento en la autoestima de los adolescentes, así 

como brindar una guía para que los padres como docentes de las instituciones 

educativas, puedan intervenir en la formación del adolescente y apoyándose de la 

orientación psicológica que está presente hoy en día en la sociedad. 

En consideración con lo anterior, se plantea como objetivo general, determinar 

la influencia de la violencia familiar en la autoestima de los estudiantes del quinto de 

secundaria en el distrito de Túpac Amaru, Pisco 2021. Así mismo tenemos los 

objetivos específicos, Primero: Describir la violencia familiar de los estudiantes del 

quinto de secundaria en el distrito de Túpac Amaru, Pisco 2021; Segundo: Describir 

los niveles de autoestima de los estudiantes del quinto de secundaria en el distrito de 

Túpac Amaru, Pisco 2021; Tercero: Describir la violencia familiar de los estudiantes 

del quinto de secundaria en el distrito de Túpac Amaru, Pisco 2021, según sexo; 

Cuarto: Describir los niveles de autoestima de los estudiantes del quinto de 

secundaria en el distrito de Túpac Amaru, Pisco 2021, según sexo. Quinto: Describir 

la violencia familiar de los estudiantes del quinto de secundaria en el distrito de Túpac 

Amaru, Pisco 2021, según institución educativa; Sexto: Precisar el nivel de autoestima 

de los estudiantes del quinto de secundaria en el distrito de Túpac Amaru, Pisco 2021, 

según institución educativa; Séptimo: Determinar la influencia de la violencia familiar, 

en las dimensiones de la autoestima de los estudiantes del quinto de secundaria, en 

el distrito de Túpac Amaru, Pisco 2021.  Octavo: Determinar la influencia de la 
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autoestima en las dimensiones de la violencia familiar de los estudiantes del quinto 

de secundaria, en el distrito de Túpac Amaru, Pisco 2021. 

Por esa razón se propone como hipótesis general: Existe influencia directa y 

significativa de la violencia familiar en la autoestima de los estudiantes del quinto de 

secundaria en el distrito de Túpac Amaru, Pisco 2021. Como hipótesis específicas se 

plantean las siguientes: H1. La violencia familiar influye en las dimensiones de la 

autoestima de los estudiantes del quinto de secundaria en el distrito de Túpac Amaru, 

Pisco 2021, H2. La autoestima influye en las dimensiones de la violencia familiar de 

los estudiantes del quinto de secundaria en el distrito de Túpac Amaru, Pisco 2021. 

Para medir las variables de estudio se aplicará el cuestionario de violencia familiar 

(VIFA) y el test de autoestima general (TAG) cuyos autores son Altamirano y Castro 

(2013) y Grajeda (2010) respectivamente. Los instrumentos que se utilizaran cuentan 

con baremación, fiabilidad y validez.  
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II. MARCO TEÓRICO

En el presente capítulo, se mencionan algunos estudios previos, que guardan 

relación con nuestras variables de estudio. A nivel local, nacional e internacional se 

encontraron estudios y publicaciones que coinciden con la presente investigación. A 

continuación, las daremos a conocer: 

De lo investigado a nivel local, encontramos  a Caccha (2021) , cuya 

investigación tuvo como objetivo,  encontrar que relación se podría presentar  entre 

hostilidad percibida y autoestima de los alumnos del nivel secundaria en Ica, en marco 

de esta investigación se evaluó 194 estudiantes, empleando  los siguientes 

instrumentos; Test de autoestima general (TAG) para cuantificar   la variable 

autoestima,  Grajeda (2010) y el Cuestionario de Agresividad (AQ) de Buss y Perry 

(1992) para cuantificar la variable hostilidad. El Alfa de Cronbach del instrumento de 

autoestima 0.813 y para el de hostilidad 0,789. Los resultados al finalizar el estudio 

arrojan, que el porcentaje mayor de la muestra se encuentra dentro del nivel medio 

de agresividad, además que el mayor porcentaje de estudiantes tendrían un nivel de 

autoestima media, representando un 71.2%, mientras que el 24.9% tiene un nivel de 

autoestima alto y solo el 4.0% en el nivel bajo. La investigación concluye, 

determinando   que, si existiría una correlación significativa y negativa entre la 

hostilidad percibida y las dimensiones de autoestima, r=-0.469, y el nivel de 

significancia es de 0.0 < 0.05. Con tamaño de efecto mediano. 

Solano et. al (2019) llevaron a cabo una investigación que buscaba determinar, 

aquellos factores que se asocian con la violencia familiar dentro de la población 

estudiantil en algunas facultades dentro de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga 

de Ica, para ello tomaron una muestra compuesta por 1201 estudiantes, y por medio 

de un  análisis secundario a un estudio Descriptivo observacional, encontraron así los 

OR ajustados con intervalos de confianza al 95 %.Dando  como resultados que cerca 

al  74% fueron mujeres las que vivenciaron violencia familiar, y solo el  26.05% fueron 

varones, no obstante  un factor asociado a la violencia dentro de sus hogares, indica 

que el nivel de autoestima bajo corresponde principalmente a e mujeres, en nivel 

(29,49 %) (x2= 35,821; p= 0,000 con un cruce de 3,8415 y GL=1), concluyendo de 

esta manera que principalmente los estudiantes de sexo mujer con un bajo nivel de 

autoestima y con antecedentes de maltrato infantil, tienen mayor riesgo a convertirse 

en víctimas de violencia familiar.  
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Pasando al ámbito nacional, Palomino (2021) realizó un estudio, buscando 

establecer si existiría una correlación inversa y de significancia, entre violencia familiar 

y autoestima en alumnos del 4to de secundaria de un colegio público de Chorrillos, 

durante el 2019. Utilizando la metodología básica correlacional, con un total de 98 

estudiantes. Los instrumentos empleados:  El cuestionario de violencia Familiar, 

Altamirano y Castro (2013) con confiabilidad de 0.92 y el cuestionario de autoestima, 

del autor Fonseca (2017) con confiabilidad de 0.86. Obteniendo como resultado 

general que no existe relación inversa significativa entre  violencia familiar y la 

autoestima así como en cada una de las dimensiones empleadas para el estudio, 

además  se aprecia que el nivel de autoestima con mayor porcentaje corresponde al 

nivel de autoestima media con resultados de más del 75% de los evaluados, 

corresponde al segundo lugar, el nivel de autoestima  bajo con un poco más al 23% 

y por último el nivel de autoestima alta corresponde tan solo al  1% de los evaluados. 

Por otro lado, Rivera et. al (2020) plantean conjuntamente, llevar a cabo una 

investigación sobre violencia familiar en los hogares peruanos, para tal fin, deben 

determinar los factores que se asocian a la violencia contra adolescentes en el seno 

familiar. Como método, optaron por realizar un análisis secundario, obteniendo datos 

de ENARES 2015. Así Definieron como muestra final a 1491 adolescentes con 

edades de 12 a 17 años, provenientes de 1160 hogares de zona urbana y 340 hogares 

de la zona rural del país. Por ello se hizo una estimación de razones de prevalencia 

(RP) crudas y ajustadas (RPa) y fue necesaria emplear la regresión de Poisson con 

varianza robusta. Los resultados encontrados indican que serían las mujeres 

adolescentes (RPa: 1,4; IC 95%: 1,17-1,68) y los adolescentes de hogares con 

presencia de discusiones y peleas entre sus padres (RPa: 2,75; IC 95%: 2,11-3,57) 

quienes tendrán un riesgo más elevado de sufrir violencia familiar futura, y tal como 

indican los autores, este riesgo predomina en las mujeres (28.7%) y solo en el (18.6%) 

de sus pares varones. Finalizando su investigación los autores concluyeron que 

aquellas familias en donde hay continuos conflictos y discusión entre los padres y 

adultos representan un espacio con mayor riesgo para que los adolescentes lleguen 

a sufrir de violencia. 

Así mismo Hañari et. al (2020) determinaron el grado de correlación que existe 

entre comunicación familiar y autoestima de una muestra de adolescentes en el 

distrito de Lampa en Puno (Perú), de una zona rural y una zona urbana.  Bajo un 
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enfoque cuantitativo y descriptivo-correlacional con muestreo probabilístico aleatorio 

simple estratificado. Este estudio tuvo a 261 adolescentes de ambos sexos, con 

edades dentro de los 12 a los 17 años y los instrumentos que emplearon fueron: el 

Cuestionario de Comunicación Familiar de Barnes y Olson y la escala de Autoestima 

de Rossemberg. Al finalizar el estudio se obtuvo una correlación positiva media de 

0.57 para la zona urbana y positiva considerable de 0.85 para la zona rural. Por otro 

lado; la zona urbana el 69% tiene el nivel de autoestima media, y la zona rural el 68%. 

Así mismo, para el índice de autoestima baja en zona rural contaría el 25% de la 

muestra de estudio. Por último, la investigación concluye con que existe correlación 

positiva media entre la comunicación familiar y autoestima en la zona urbana y 

correlación positiva considerable en la zona rural. 

Román (2019) investigo sobre un programa de vinculación en mejora de la 

autoestima de alumnos del nivel secundario del 2do año de secundaria del colegio 

Manuel Pardo Chiclayo, El objetivo que se planteó, fue determinar la efectividad del 

mencionado programa, para el caso, trabajaron con una población total de 161 

estudiantes, conformada por 123 varones y 28 mujeres. Mediante el inventario de 

Coopersmith, (SEI) versión escolar, el cual se aplicó dos veces (pre y post). Los 

efectos del presente estudio evidencian que el programa contribuyó de forma 

significativa en la mejora de la autoestima de los estudiantes y en sus diferentes 

variables: De sí mismo cerca del 67% a 77.448%; con su social - pares de 77.25% a 

86, 79%; hogar - padres de un poco más del 65.% hasta el 76.67%; Escuela del 

61.16% al 73.77%.Concluyendo de esta manera,  que el programa  aplicado a los 

alumnos es eficaz y favorece a la  mejora  de su  autoestima. 

En relación con los trabajos realizados a nivel internacional, encontramos lo 

investigado por Pinquart et al. (2019) Alemania, quienes llevaron a cabo una 

importante investigación en la que se plantearon como objetivo integrar la 

investigación disponible sobre asociaciones de estilos de crianza con la autoestima 

en niños y adolescentes. Utilizando como método de investigación el análisis obtenido 

de una indagación sistemática en las bases de datos electrónicas y referencias 

cruzadas, identificaron 116 estudios que se incluyeron en un metaanálisis de efectos 

aleatorios. En la que encontraron que existen asociaciones positivas pequeñas a 

moderadas de la crianza autoritaria con la autoestima (r = 0.26; 95% -CI [0.24, 0.29]) 

mientras que autoritaria (r = −0.18; 95% -CI [−0.21, −0.14]) y la crianza negligente  
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(r = −0,18; 95% -CI [−0,23, −0,12]) se relacionaron con una menor autoestima en la 

descendencia. Concluye su investigación evidenciando que las correlaciones entre 

los estilos de crianza y la autoestima del niño no deberían interpretarse como un 

efecto propio de los estilos de crianza. 

Del mismo modo, Adela et. al (2018) en Tanzania, ejecutaron una investigación 

conjunta sobre la violencia y su relación con la autoestima. Este estudio investigó la 

prevalencia del maltrato infantil de múltiples tipos y su relación con la autoestima entre 

los estudiantes de secundaria en Tanzania. El método empleado fue transversal, 

basado en la comunidad de alumnos del nivel secundario en escuelas seleccionadas 

al azar. Para esta tarea se empleó una técnica de muestreo por conglomerados de 

varias etapas para obtener el número requerido de participantes del estudio. Se utilizó 

la Escala de Autoestima de Rosenberg y el cuestionario de Experiencias Adversas en 

la Infancia (ACE). Se estudiaron un total de 1000 participantes (relación H: M = 1,2: 

1). La edad media de presentación fue de 16,24 ± 7,36 años. El grupo etario fue de 

16 a 18 años (54,2%). Se obtuvo como resultado que la prevalencia de maltrato infantil 

de múltiples tipos fue del 97,6%. Con respecto al maltrato infantil múltiplo, abuso 

emocional con 2 grados de libertad y un cruce de 5,991 (X2 = 2.925, p = 0.001), 

negligencia emocional (X2 = 2.329, p = 0.032), negligencia física (X2 = 22.508, p 

<0.001) y abuso físico (X2 = 6.722, p = 0.036) se asociaron significativamente con 

baja autoestima. Concluyendo de esta manera que el maltrato infantil de múltiples 

tipos existe en Tanzania y ha afectado negativamente la autoestima entre los 

estudiantes de secundaria.  

Yánez (2018) en Ecuador, llevo a cabo un estudio que buscaría determinar la 

relación del funcionamiento familiar con la autoestima en adolescentes, teniendo 

como muestra a 74 alumnos de ambos sexos, edad: 17 y 18 años, y para la evaluación 

se empleó la Prueba de percepción del funcionamiento familiar FF-SIL además de la 

Escala de Autoestima de Coopersmith. Esta investigación tipo no experimental, 

correlacional descriptivo arrojo los siguientes resultados: el 16.2% evidencia un 

funcionamiento familiar disfuncional, el 27% un funcionamiento moderadamente 

funcional y cerca del 3% presentó un funcionamiento familiar funcional y adecuado. 

En cuanto a la variable autoestima el 45.9% de los evaluados pertenecen al nivel de 
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autoestima baja, seguido por autoestima media baja con un 27% de los evaluados, 

mientras que el 17.6% posee una autoestima alta y el 9.5% presenta una autoestima 

media alta. Concluye la investigación aceptando la hipótesis alterna con X2(9) 

=109,114, con un cruce de 11,07, n= 74, p= 0.05. Para este estudio es concluyente, 

que el funcionamiento familiar guarda relación con la autoestima de los jóvenes 

participantes del estudio. 

     Por otro lado, Macias (2017) en Ecuador, investigó sobre los efectos de 

violencia intrafamiliar en el rendimiento académico de  niños y adolescentes en una 

I.E estatal. La investigación fue de carácter descriptivo, se utilizó un cuestionario

basado en la escala de Cisneros (2007). La fiabilidad de instrumento por aplicación 

del Coeficiente Alfa de Cronbach:  0,89%. En los resultados del análisis obtenido se 

evidenciaría que la violencia intrafamiliar influye de manera significativa en los 

estudiantes de 8vo y 10mo año, el grupo con mayor violencia y además son los que 

tienen un nivel académico bajo. Al término del presente estudio se concluye que los 

hogares con violencia intrafamiliar si afectan de una manera significativa el 

rendimiento académico de los participantes del estudio. 

Para iniciar con las teorías relacionadas al tema, partimos con la teoría del 

aprendizaje social, Bandura (1991) en la cual se propone encontrar una respuesta al 

funcionamiento del comportamiento violento, señalando que el comportamiento 

violento se ve influenciado por una serie de indicadores, tales como; los factores 

biológicos, el aprendizaje observacional y la experiencia directa. Teniendo una mayor 

relevancia este último, puesto que, al verse expuesta una persona dentro de un 

entorno violento, podría desarrollar algunas conductas violentas. En referencia a lo 

anterior, Altamirano y Castro (2013) desarrollan la Escala de Violencia Familiar 

(VIFA), compuesta por dos dimensiones: la violencia física: La cual es toda acción 

que involucre el uso de la fuerza, desde un simple empujón, hasta golpes mayores, 

incluso con el uso de algunos objetos, como correas, etc. Y la violencia psicológica: 

Que implica aquellas agresiones verbales dadas entre cónyuges o hacia los hijos, 

estas agresiones pueden ser insultos, indiferencia, humillaciones, menosprecio, etc. 

los cuales deterioran severamente la integridad y la autovalía, de la familia. 
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      Skinner (1953) nos explica detenidamente el procedimiento del 

condicionamiento operante, dicho procedimiento implica hacer empleo de un refuerzo 

positivo a respuestas relevantes, que se parezcan a la forma de conducta deseada, 

por otro lado, se dejaran de recompensar las respuestas que no se parecen a la 

conducta idónea. Entonces encontramos que la conducta siempre proviene de un 

proceso prolongado de condicionamiento operante. Por otro lado, algunos autores 

señalan que el ser humano en su condición natural e instintiva, es un ser agresivo y 

temeroso, dichas características se mantienen con un propósito, que es el de 

perpetuar la especie, pudiendo considerarse como aspectos para su defensa 

psicológica y física ante algo que resulte ser   amenazante (Murueta y Orozco, 2015). 

Sin embargo, La violencia como tal, vendría a ser el resultado de la agresividad 

alterada, entendiéndose así, como aquella acción intencional de dañar física o 

psicológicamente a otro, llegando a faltar a la moral y la ética social (Esplugues, 

2015).  

En cuanto a la variable autoestima, la teoría que sustenta el presente estudio 

es la teoría cognitiva conductual cuatridominal de la autoestima Grajeda (2019).  El 

autor plantea que la autoestima es un constructo hipotético referido a las cogniciones 

evaluadoras acerca de las propias características, capacidades, actitudes y 

conductas que poseen los individuos. Es cognitiva conductual porque a través de las 

conductas privadas que el individuo evalúa sus características y a partir de sus 

conductas publicas mostrara la valoración que tiene de sí mismo. Todo ello se logra 

gracias al aprendizaje a lo largo de la vida del sujeto en la que la acción reforzante o 

aversiva (Skinner, 1985, 1987). Así mismo la autoestima está compuesta por cuatro 

dominios: en primero lugar en la autoestima física la persona valora sus 

características físicas, en segundo lugar en la autoestima personal la persona valora 

sus características de personalidad destacando su carácter y valores, en tercer lugar 

en la autoestima social la persona valora su capacidad de interacción adecuada con 

los demás y el cumplimiento de normas sociales y en cuarto lugar en la autoestima 

académica la persona valora sus aptitudes intelectuales que permiten un buen 

desempeño académico y en contraparte, la falta de autoestima puede ocasionar 

desgano, problemas emocionales, problemas de aprendizaje e inclusive el fracaso 

académico. 
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Así mismo, otras teorías sobre la autoestima son la teoría Cognoscitiva de 

Coopersmith (1996) quien manifiesta que ésta se expresa como la apreciación que 

mantiene una persona en referencia a sí mismo, sintetizando lo que nos manifiesta el 

autor, es que la autoestima es un juicio propio en donde la persona reconoce un 

merecimiento propio y lo expresa en su actitud. Por otro lado, Rosenberg (1979) 

manifiesta que cuando una persona valora positivamente cada una de sus acciones, 

se convertirá en una persona satisfecha con el tipo de persona que es y, por tanto, 

mantendrá una autovaloración positiva. 

     Además de Coopersmith, otros autores como Ciliberti (2001), Cevallos (2001) 

han estudiado a personas con diferentes niveles de autoestima, llegando a determinar 

características propias de personas con niveles bajos o altos de autoestima, una  

persona con un nivel alto de autoestima siente que es alguien  importante, a su vez 

se respeta a sí mismo, confía  en sus capacidades y habilidades, y tiene capacidad 

de decisión , sin que esto signifique que se sienta superior a otros, si no que 

reconocen y aceptan que también tienen  limitaciones y debilidades, siempre tratando 

de superarlas o mejorarlas. Por otro lado, una persona con autoestima baja se 

caracteriza por una constante insatisfacción, rechazo y autodesprecio. Al no 

respetarse, su autorretrato es desagradable y hasta desearía ser distinto, siente que 

vale poco o nada, también piensa que todo lo malo le puede pasar así que prefiere 

aislarse tornándose apático, manifiesta una tendencia a pretender despreciar a otros 

y estar llenos de desconfianza. También son fácilmente manipulables.  De otro lado y 

de acuerdo a su constitución personal pueden encontrarse sujetos con autoestima 

baja y con actitudes de ansiedad, actividad excesiva, agresividad y rencor, por ello 

las personas con niveles bajos de autoestima van en constante búsqueda de 

aprobación y pueden reaccionar violentamente para que no reconozcan su real 

estado de sufrimiento. 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y Diseño de investigación 

La presente investigación es de tipo básica, con diseño correlacional causal. 

Donde Kerlinger y Lee (2002) se refieren como tal, a una recopilación de datos de 

manera empírica, y en donde el investigador no manipulará las variables y, por ende, 

no las puede designar de manera aleatoria a los participantes (Ander, 2011; Campbell 

y Stanley, 1995).  

3.2. Operacionalización de las variables 

Violencia familiar 

Definición conceptual: (Bandura, 1982). Es toda conducta violenta, adquirida 

principalmente por medio de la observación, pero también como el resultado de 

agresiones sufridas que se repiten en la familia. 

Definición operacional: Se evalúa a través del cuestionario de violencia familiar (VIFA) 

desarrollado por Altamirano y Castro (2013) compuesta por 2 dimensiones: violencia 

física (1 al 9) y violencia psicológica (10 al 20). La escala está conformada por 20 

ítems en escala de tipo Likert de cuatro puntos, usando una escala de intervalo. 

Autoestima 

Definición conceptual: Grajeda (2019) Se refiere a la autoestima como la opinión 

valorativa que tenemos acerca de nosotros mismos, es decir está conformada por un 

constructo de valoraciones cognitivas de las características físicas y psicológicas que 

tenemos acerca de nosotros mismos. Este acumulado de ideas, se aprende a lo largo 

de la vida y se expresan en conductas que se refuerzan o castigan por el entorno 

social. 

Definición operacional: Se da a conocer mediante el test de autoestima general (TAG) 

desarrollado por Grajeda (2010) conformado por 4 dominios: autoestima física 

(7;9;12;18;21;28), Autoestima personal (3;8;10;13;26), Autoestima social 

(2;5;17;20;23;27;29) y Autoestima académica (1;4;14;15;16;25). La variable en 

mención se evalúa de acuerdo a respuestas dicotómicas, en una escala de intervalo. 
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3.3. Población, muestra y muestreo 

Población  

Unidad de análisis: estudiantes del quinto año de secundaria, del distrito de Túpac 

Amaru, Pisco. 

Población: Está conformada por 164 estudiantes de ambos géneros del nivel 

secundario de las instituciones educativas del distrito de Tupac Amaru, Pisco. Los 

cuales han sido matriculados en el año 2021. 

Tabla 1 

Población de estudiantes del nivel secundario de las instituciones educativas del 

distrito de Túpac Amaru, Pisco. 

Institución educativa 

I.E. Cap. FAP "José Abelardo Quiñonez

Gonzales" 

I.E. Fe y Alegría 77 "María de

Guadalupe - La Salle"

Sexo Sexo 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

fi % fi % fi % fi % 

Sección 

5to 

A 
11 6.71% 7 4.27% 14 8.54% 14 

8.5

4% 

5to 

B 
5 3.05% 17 10.37% 12 7.32% 12 

7.3

2% 

5to 

C 
10 6.10% 11 6.71% 0 0.00% 0 

0.0

0% 

5to 

D 
6 3.66% 14 8.54% 0 0.00% 0 

0.0

0% 

5to 

E 
12 7.32% 9 5.49% 0 0.00% 0 

0.0

0% 

5to 

F 
6 3.66% 4 2.44% 0 0.00% 0 

0.0

0% 

Total 50 30.49% 62 37.80% 26 15.85% 26 
15.

85% 
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Nota: La tabla 1, elaborada a partir de datos obtenidos de la población de estudiantes del nivel 

secundario de las instituciones educativas del distrito de Tupac Amaru, Pisco. 

Diseño muestral: El muestreo fue no probabilístico censal, debido a que se trabajó 

con la totalidad de la población (Sánchez y Reyes, 2001) 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica 

    Para la medición de nuestras variables de estudio, se trabajó con la 

herramienta de encuesta, a través de cuestionarios online basados en cada uno de 

los instrumentos. 

Instrumentos    

    Los instrumentos empleados fueron el Test de Autoestima General (TAG) 

elaborado por Grajeda (2010) y el Cuestionario de Violencia familiar (VIFA) elaborado 

por Altamirano y Castro (2013), para dicha evaluación se gestionó días y horas 

diferentes, considerando los espacios libres y concedidos por los estudiantes.  

     Para culminar la calificación de pruebas, se realizó el procesamiento de datos 

calificando los cuestionarios y de ahí el volcado de datos en el programa SPSS. Para 

facilitar la interpretación de la información obtenida y así lograr comparar estos con 

los objetivos e hipótesis ya establecidas en la investigación.  

La ficha técnica nombrada, Cuestionario de Violencia Familiar (VIFA) cuyos 

autores son Altamirano y Castro (2013) con lugar de procedencia Lima – Perú, tiene 

como objetivo evaluar el nivel de violencia familiar en una población adolescente o de 

nivel escolar. Dicho cuestionario se divide en D1. Violencia física, D2. Violencia 

psicológica, la aplicación es tanto para adolescentes y adultos, se puede administrar 

de manera individual o colectiva con un tiempo aproximado de 20 min.  

Pacheco (2018) utilizó el instrumento VIFA en una muestra conformada por 

adolescentes, obteniendo un Alfa de Cronbach igual a 0.82 presentando alta 

confiablidad; En cuanto a validez de contenido, participaron 5 jueces expertos donde 

la V de AIKEN fue de 0.80. 
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             La validez, se obtuvo mediante validez de contenido en una muestra de 

adolescentes a través del criterio de jueces expertos con conocimientos de la variable, 

obteniendo una V de Aiken de 1 con nivel de significancia: 0.05, considerándose 

aplicable. Para determinar la confiabilidad se empleó el alfa de Cronbach donde el 

coeficiente de consistencia interna fue α = 0.92. 

A continuación, se detalla los aspectos a evaluar: El cuestionario consta de 

20 ítems, distribuidos en dos áreas; D1. Violencia física, D2. Violencia psicológica, 

empleando como criterios: Nunca = 0, a veces = 1, casi siempre = 2 y siempre = 3, 

con la elección de la alternativa y mediante la sumatoria de cada ítem se obtiene un 

puntaje general; este valor se contrasta con el percentil y así se establece según la 

categoría. 

            Por otro lado, para medir la variable autoestima se empleó El test de 

autoestima general (TAG) cuyo autor es Alex Grajeda Montalvo (2010) Perú. La 

administración puede ser de manera individual o colectiva y el tiempo aproximado es 

de 5 min. Está conformado por 4 dimensiones y 30 ítems y su aplicación es tanto para 

adolescentes y adultos, siendo el objetivo del Test evaluar la autoestima general en 

4 dominios: (autoestima física, autoestima personal, autoestima social y autoestima 

académica). Asimismo, cuenta con una escala de veracidad compuesta por 6 ítems. 

La calificación se realiza con las plantillas de corrección colocando un punto por cada 

coincidencia con los espacios en blanco. Es necesario iniciar   con la escala de 

veracidad. Más de 3 puntos invalidan el resultado. Para estimar la confiabilidad del 

instrumento se realizo en la ciudad de Lima el año 2010, una evaluación con una 

muestra de 632 personas con 17 y 30 años de edad, a través del test retest 

obteniéndose un coeficiente de 0.92, además se obtuvo la confiabilidad a través de 

pruebas equivalentes con la Escala de autoestima de Coopersmith, con la cual se 

obtuvo un coeficiente de 0,87. Asimismo trabajando con el método de las mitades se 

encontró una confiabilidad de 0.81. En otro estudio más reciente Caccha (2021) aplico 

un estudio piloto con 100 estudiantes de secundaria en Cercado de Ica, con edades 

entre 12 a 19 años y empleando el método de las mitades obtuvo 0,813   de 

confiabilidad al respecto del Test. Por otro lado, la validez arrojó una V de Aiken de 

0,97 a través del juicio de expertos, resultado obtenido por 10 jueces Psicólogos con 

grado de Magister, También se obtuvo una validez de constructo a través de la 

correlación ítem test corregida con valores que oscilaron entre 0,22 y 0.70, salvo los 
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ítems 3 y 28 que tuvieron correlaciones menores a 0,20.  En cuanto a la validez 

empírica , tenemos el estudio   de Valderrama (2021) quien encontró una correlación 

negativa de -0.355 con tamaño del efecto mediano (cohen, 1988) entre autoestima y 

dependencia emocional, en estudiantes universitarios de una universidad estatal de 

Abancay que manifiestan  ser víctimas de violencia. Las correlaciones de la 

dependencia con las dimensiones personal, social, académico y físico de la 

autoestima fueron de -0,122; -0,322; -0,264; y -0,314 respectivamente. 

Para efectos de nuestra investigación, se llevó a cabo  un estudio piloto, para 

determinar la confiabilidad de las escalas que conforman el Test de Autoestima 

General (TAG) Empleando el método de dos mitades de Guttman se separó los Ítems, 

obteniendo así la mitad, finalmente se obtuvo  el siguiente resultado: ( 0,761 ) y los 

resultados por dimensiones dieron los siguientes valores: autoestima académica: 

hasta 0,863, autoestima social: hasta 0,779, autoestima personal : hasta 0,782 y 

autoestima física: hasta 0,770. Estos resultados indican que las escalas del TAG 

presentan adecuados niveles de confiabilidad dentro del estudio piloto. 

3.5. Procedimiento 

    El presente estudio fue realizándose de modo progresivo. En primer lugar, se 

investigó los conceptos de cada variable plasmados en el marco teórico, seguido de 

la identificación de los instrumentos a usar. En segundo lugar, se entregó la solicitud 

de autorización a los directores de las instituciones educativas, después de ello se le 

entregó una carta tramitada directamente de la universidad, detallando que el trabajo 

de investigación es con fines educativos. Una vez obtenido el permiso, se coordinó el 

horario permitido para la aplicación de los instrumentos. De esta manera, una vez 

obtenido el horario se inicia la aplicación de pruebas. Para el llenado de ambos 

cuestionarios se hizo necesario emplear una herramienta virtual que es la plataforma 

de Google Forms, dada la coyuntura actual en el sector educación de nuestro país y 

el mundo, esta herramienta nos facilitó llegar cada estudiante vía teléfono y correo, 

luego se procedió a la aplicación de los instrumentos y los datos obtenidos se 

descargaron a una base de datos Excel. Finalmente, todos lo almacenado fue 

procesado por medio del SPSS versión 25, con el cual se realizó el procesamiento 

descriptivo e inferencial. 
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3.6.  Métodos de análisis de datos 

        Para el análisis fue necesario elaborar una base de datos en Excel, ordenando 

cuidadosamente a los participantes por colegio, sección, edad y sexo. Posterior a ello 

se procesó la información por medio del SPSS 25, y luego de aplicar la prueba 

Kolmogórov-Smirnov para determinar la distribución, obtuvimos como resultado una 

distribución anormal y se procedió a determinar el uso del estadístico rho de 

Spearman. 

 

 

Tabla 2 

Prueba de Kolmogórov-Smirnov en las variables violencia familiar y autoestima 

         

Según la prueba de normalidad mediante el KS se determina que las variables, así 

como sus dimensiones son no paramétricas, puesto que, todas poseen valores de 

significancia de p=0,00. 

 

 

3.7 Aspectos éticos 

       Se consideró en los aspectos éticos los aportes del Colegio de Psicólogos del 

Perú (2018) donde nos indica en el artículo 42 la honestidad en las interacciones 

profesionales, artículo 46 donde se usó los manuales rigurosamente en la aplicación 

de los instrumentos, en el artículo 49 en la cual se procedió a explicar la naturaleza 

de los instrumentos y de la investigación a los participantes, solicitando el 

consentimiento informado a los tutores de las instituciones educativas. También 

dentro del manual de publicaciones de la APA (2010) se especifica en detalle las 

 Académica Social Personal Física 

Auto

estima 

Violencia 

física 

Violencia 

psicológica 

Violencia 

familiar 

N 163 163 163 163 163 163 163 163 

Estadístico 

de prueba 
0,208 0,269 0,144 0,243 

0,11

0 
0,234 0,219 0,195 

Sig. 0,000 0,000 0,000 0,000 
0,00

0 
0,000 0,000 0,000 



19 

consideraciones que se debe hacer frente a una investigación, como el 

consentimiento informado para los participantes de investigaciones. Así mismo, se 

presentó el consentimiento informado, el cual debería ser llenado antes de empezar 

con la evaluación. Finalmente se mantendrá la reserva de toda información que el 

evaluado brindará. 
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IV. RESULTADOS

Tabla 3 

Describir la violencia familiar de los estudiantes del quinto de secundaria en el distrito 

de Túpac Amaru, Pisco 2021  

Niveles Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Alto 5 3,1% 3,1% 3,1% 

Riesgo 137 84,0% 84,0% 87,1% 

No 21 12,9% 12,9% 100,0% 

Total 163 100,0% 100,0% 

    Como se puede apreciar en la tabla 3, existe un porcentaje considerable en 

la muestra de estudiantes con un 84,0%, hallándose en riesgo de sufrir violencia, sin 

embargo, existe un 12,9%, indicando que los estudiantes no presentan violencia 

familiar, no obstante, solo un 3,1%, actualmente sufre de violencia familiar. 
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Tabla 4 

Describir los niveles de autoestima de los estudiantes del quinto de secundaria en el 

distrito de Túpac Amaru, Pisco 2021 

Niveles Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Alto 30 18,4% 18,4% 18,4% 

Medio 122 74,8% 74,8% 93,3% 

Bajo 11 6,7% 6,7% 100,0% 

Total 163 100,0% 100,0%  

 

        En la tabla 4, se puede observar que en el nivel medio se obtuvo un porcentaje 

de 74,8%, siendo la cifra más alta a comparación de otros niveles de autoestima. 

Demostrando que la mayoría de los estudiantes presentan una autoestima promedio, 

manteniendo la regularidad de valoración de sus propias características, sin 

sobrevalorar sus capacidades y con algunos altibajos para la evaluación de aptitudes 

y afectos, aunque aún están en un proceso de ajustes de los mismos, a diferencia del 

nivel alto, con un 18,4% de los estudiantes, que tiene plena capacidad de mostrar 

mayor confianza y seguridad en sus propias características, mostrándose 

espontáneos y con mayor autonomía.  
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Tabla 5 

Describir la violencia familiar de los estudiantes del quinto de secundaria en el distrito 

de Túpac Amaru, Pisco 2021, según sexo 

  De acuerdo a los niveles según sexo, el mayor porcentaje se conglomera en 

Mujer:  con un 85,7%, representando al nivel de riesgo, lo que quiere decir que las 

mujeres se encuentran con mayor probabilidad de sufrir violencia familiar, así también 

existe un 13,2% que no presenta violencia familiar y que corresponde a la mujer, 

mientras que un 5,6% de hombres actualmente si experimentan  violencia familiar a 

diferencia de las mujeres con un 1,1%. 

Nivel 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

VIFA 

Alto 
n 4 1 5 

% 5,6% 1,1% 3,1% 

Riesgo 
n 59 78 137 

% 81,9% 85,7% 84,0% 

No 
n 9 12 21 

% 12,5% 13,2% 12,9% 

Total 
n 72 91 163 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabla 6 

 

Describir los niveles de autoestima de los estudiantes del quinto de secundaria en el 

distrito de Túpac Amaru, Pisco 2021, según sexo  

 

        Se muestra que, en el nivel medio, son las mujeres quienes sobresalen con 

un 75,8%, puesto que los hombres tienen un 73,6%, mientras que, en el nivel alto los 

hombres presentan mayor porcentaje con un 19,4% y las mujeres un 17,6%. 

Finalmente. Esto demuestra que las mujeres por encontrarse en el nivel medio, 

muestran mayor facilidad para valorar sus habilidades, así como aptitudes, además 

son capaces de expresar sus sentimientos acordes al contexto, sin embargo, aunque 

con un menor porcentaje los hombres demuestran tener mayor autoestima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nivel  
              Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

Autoestima 

Alto 

Estudiantes 14 16 30 

% 19,4% 17,6% 18,4% 

Medio 

Estudiantes 53 69 122 

% 73,6% 75,8% 74,8% 

Bajo 

Estudiantes 5 6 11 

% 6,9% 6,6% 6,7% 

Total 

Estudiantes 72 91 163 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabla 7 

Describir la violencia familiar de los estudiantes del quinto de secundaria en el   distrito 

de Túpac Amaru, Pisco 2021, según institución educativa 

    De acuerdo a los resultados, el 89,1% de la primera institución se halla en 

riesgo de violencia familiar y el 10,9% no presenta esta problemática, sin embargo, la 

segunda iinstitución educativa si bien presenta un porcentaje considerable de riesgo 

con un 82,1%, tiene un 4,3% que si presenta actualmente violencia familiar y un 13,7% 

que no. 

Nivel 

  Institución educativa 

Total 
(1) I.E. Fe y Alegría 77 

"María de Guadalupe - 

La Salle" 

(2) I.E. Cap. FAP "José

Abelardo Quiñonez 

Gonzales" 

Alto 

Estudiante 0  5 5 

% 0,0%  4,3% 3,1% 

Ries

go 

Estudiante 41   96 137 

% 89,1%  82,1% 
84,0

% 

No 

Estudiante 5  16 21 

% 10,9%  13,7% 
12,9

% 

Total 

Estudiante 46  117 163 

% 100,0%   100,0% 
100,

0% 
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Tabla 8 

Precisar el nivel de autoestima de los estudiantes del quinto de secundaria en el 

distrito de Túpac Amaru, Pisco 2021, según institución educativa 

 

        Se observa en la tabla que ambas instituciones educativas sobresalen en el 

nivel medio, sin embargo, en la segunda institución es donde se observa mayor nivel 

de autoestima en sus estudiantes con un 76,9%, respecto al nivel alto se observan 

diferencias, siendo la primera institución quien tiene mayor porcentaje, teniendo un 

26,1% y la segunda con un 15,4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel  

                 Institución educativa  

(1) I.E. Fe y Alegría 

77 "María de Guadalupe 

- La Salle" 

(2) I.E. Cap. FAP 

"José Abelardo 

Quiñonez Gonzales" 

Total 

Alto 

Recuento          12       18 30 

%          26,1%      15,4% 18,4% 

Medio 

Recuento        32      90 122 

%       69,6%     76,9% 74,8% 

 Recuento       2     9 11 

Bajo %       4,3%    7,7% 6,7% 

Total 

Recuento      46    117 163 

%   100,0%  100,0% 100,0% 
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Tabla 9 

Determinar la influencia de la violencia familiar, en las dimensiones de la autoestima 

de los estudiantes del quinto de secundaria, en el distrito de Túpac Amaru, Pisco 2021  

   
Social Personal Física Académica 

Rho de 

Spearman 

Violencia 

familiar 

Coeficiente 

de correlación 
0,138 0,093 0,051 0,133 

Sig. 0,078 0,238 0,517 0,091 

r² 0,01 0,00 0,00 0,01 

N 163 163 163 163 

 

        Se observa que no existe correlaciones entre la violencia familiar y las 

dimensiones del autoestima, puesto que son mayores (p>0,05), en relación al tamaño 

del efecto todos serian pequeños y se estaría reflejando respecto a la VF y la 

dimensión social que existe solo un 1% de causalidad, del mismo modo que con la 

dimensión académica siendo de un 1%, y en cuanto a las otras dimensiones figuraría 

un 0%, por lo que se considera que no existe influencia de la VF en dichas 

dimensiones (Cohen, 1988).    
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Tabla 10 

Determinar la influencia de la autoestima en las dimensiones de la violencia familiar 

de los estudiantes del quinto de secundaria, en el distrito de Túpac Amaru, Pisco 

2021. 

 

 
Violencia física 

Violencia 

psicológica 

Rho de 

Spearman 
Autoestima 

Rho 0,118           0,125 

Sig. 0,133           0,112 

r² 0,01          0,01 

N 163          163 

 

        Según los resultados se muestra que no existe correlación entre la variable 

autoestima y las dimensiones de la violencia familiar ya que ambas presentan 

(p=0,133;= 0,112), siendo estos valores mayores (p>0,05), además el tamaño del 

efecto se considera pequeño y la influencia de la variable autoestima en la dimensión 

violencia física es del 1% del mismo modo para la dimensión violencia psicológica, 

por lo que se considera que no hay mayor causalidad de una variable en otra (Cohen, 

1988).    
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Tabla 11 

Determinar la influencia de la violencia familiar en la autoestima de los estudiantes 

del quinto de secundaria en el distrito de Túpac Amaru, Pisco 2021  

 

 
Autoestima 

Rho de Spearman 
Violencia 

familiar 

Coeficiente de correlación  0,157* 

Sig.  0,045 

r²  0,024 

N  163 

         

        En los resultados que expone la tabla, se observa que existe correlación entre 

la violencia familiar y la autoestima con una significancia de p=0,045, y un tamaño de 

efecto pequeño, así también la influencia de la VF en autoestima es del 2,4%. 
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V. DISCUSIÓN

    La presente investigación, tuvo como estudio determinar la influencia de la 

violencia familiar en la autoestima de los estudiantes del quinto de secundaria en el 

distrito de Túpac Amaru, Pisco-2021. Para el análisis de discusión, se emplea el 

análisis y contrastación de los hallazgos, en el sustento teórico y los antecedentes. 

    En este sentido, respecto a los niveles de violencia familiar en la muestra de 

estudiantes, se obtuvo un porcentaje considerable en el nivel medio con un 84,0%, 

hallándose en riesgo de sufrir violencia, sin embargo, existe un 12,9%, indicando que 

los estudiantes no presentan violencia familiar, no obstante, solo un 3,1%, presenta 

violencia familiar alto. Tales resultados tienen relación con Caccha (2021), quien 

evidencia que los alumnos tienen un mayor porcentaje en el nivel medio de 

agresividad, representando un 55.4% de la muestra, y el 27,1 % de estudiantes con 

niveles altos de hostilidad. 

    Estimando otro de los resultados obtenidos, respecto a los niveles de violencia 

familiar según sexo, el mayor porcentaje de violencia familiar alto, se conglomera en 

el sexo masculino con un 5,6%, mientras que el sexo femenino se representa con un 

1,1%. Por otro lado, en el nivel de riesgo, las mujeres representan un 85,7%, a 

diferencia de los hombres con un 81,9% lo que quiere decir que las mujeres se 

encuentran con mayor probabilidad de sufrir violencia familiar. Dichos resultados son 

respaldados por el aporte Rivera et. al (2020) quienes sostienen, que la violencia 

familiar tiene un fuerte impacto en las mujeres adolescentes, quienes tendrán un 

mayor riesgo de sufrir violencia familiar futura, con un porcentaje de (28.7%) y solo 

en el (18.6%) en varones. 

    Seguidamente otro resultado importante en la investigación son los niveles de 

violencia familiar, según institución educativa; de acuerdo a los resultados, el 89,1% 

de la primera institución se halla en riesgo de violencia familiar y el 10,9% no presenta 

esta problemática, sin embargo, la segunda iinstitución educativa si bien presenta un 

porcentaje considerable de riesgo con un 82,1%, tiene un 4,3% que si presenta 

violencia familiar y un 13,7% que no. Este resultado no se puede comparar con otro 

resultado, ya que no se encontraron antecedentes a nivel local de las instituciones 

educativas del presente estudio. 
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    Por otro lado, los resultados obtenidos en los niveles de autoestima de los 

estudiantes de secundaria, revelan un 74,8% en el nivel medio, demostrando así que 

la mayoría de los estudiantes presenta valoración adecuada de sus propias 

características, así como facilidad para expresarse según su entorno aunque aún 

están en un proceso de ajustes en los mismos, a diferencia del nivel alto, ya que, un 

18,4% de los estudiantes, si es capaz de mostrar mayor confianza en sus propias 

características, mostrándose espontáneos y con mayor autonomía. De la misma 

forma encontramos a Caccha (2021), cuyos resultados obtenidos indican; que el 

mayor porcentaje de estudiantes tendrían un nivel medio de autoestima, 

representando un 71.2%, mientras que el 24.9% tiene un nivel alto de autoestima y 

solo el 4.0% en nivel bajo.  

    Respecto los niveles de autoestima según sexo, se muestra que en el nivel 

medio las mujeres sobresalen con un 75,8%, puesto que los hombres tienen un 

73,6%, mientras que, en el nivel alto, los hombres presentan mayor porcentaje con 

un 19,4% y las mujeres un 17,6% y se ratifica con la investigación de Solano et al. 

(2019), indicando, que el nivel de autoestima bajo, corresponde principalmente a 

mujeres con un 29,49 % a diferencia de los hombres. Cabe mencionar que existe 

diferencia significativa según el sexo. 

    En cuanto a los niveles de autoestima según institución educativa; Se observa 

en la tabla que ambas instituciones educativas sobresalen en el nivel medio, sin 

embargo, en la segunda institución es donde se observa mayor nivel de autoestima 

en sus estudiantes con un 76,9%, respecto al nivel alto se observan diferencias, 

siendo la primera institución quien tiene mayor porcentaje, teniendo un 26,1% y la 

segunda con un 15,4%. Este resultado no se puede comparar con otro resultado, ya 

que no se encontraron antecedentes a nivel local de las instituciones educativas del 

presente estudio. 

    Se comprobó la primera hipótesis secundaria, donde se observa que no existe 

correlaciones entre la violencia familiar y las dimensiones del autoestima, puesto que 

son mayores (p>0,05), en relación al tamaño del efecto todos serian pequeños y se 

estaría reflejando respecto a la VF y la dimensión social que existe solo un 1% de 

causalidad, del mismo modo que con la dimensión académica siendo de un 1%, y en 

cuanto a las otras dimensiones figuraría un 0%, por lo que se considera que no existe 

influencia de la VF en dichas dimensiones (Cohen, 1988).   Contrastándose con el 
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aporte de Caccha (2021) analizando la importancia de los efectos de la violencia 

familiar, en la autoestima y sus respectivas dimensiones.   

        La última hipótesis , se corroboró que no existe correlación directa entre la 

variable autoestima y las dimensiones de la violencia familiar ya que ambas presentan 

(p=0,133;= 0,112), siendo estos valores mayores (p>0,05), además el tamaño del 

efecto se considera pequeño y la influencia de la variable autoestima en la dimensión 

violencia física es del 1% del mismo modo para la dimensión violencia psicológica, 

por lo que se considera que no hay mayor causalidad de una variable en otra (Cohen, 

1988). Contrastándose con el estudio de Palomino (2021) realizó un estudio, 

buscando establecer si existiría una correlación inversa y de significancia, obteniendo 

como resultado general, que no existe relación inversa significativa entre la violencia 

familiar y la autoestima, así como en cada una de las dimensiones empleadas para el 

estudio. 

        A partir de los resultados obtenidos, aceptamos la hipótesis general, puesto 

que se halló correlación entre la violencia familiar y la autoestima con una significancia 

de p=0,045 y un tamaño de efecto pequeño r2= 0,024, así también la influencia de la 

violencia familiar en autoestima es del 2,4%. Dichos resultados guardan relación con 

los hallazgos de Caccha (2021) determinando que existe una correlación significativa 

y negativa entre la variable hostilidad percibida y autoestima en estudiantes de 

secundaria, y las dimensiones de autoestima, r=-0.469, y el nivel de significancia es 

de 0.0 < 0.05, con tamaño de efecto mediano. También, se respalda con la 

investigación de Yáñez (2018) quien relaciono el funcionamiento familiar con la 

autoestima de los adolescentes, aceptando la hipótesis alterna con X2(9) =109,114, 

con un cruce de 11,07, n= 74, p= 0.05, como la significancia es inferior a 0.05, 

comprobando que ambas variables se relacionan. Dichos contrastes dan a conocer 

que la conducta violenta es aprendida, observando un entorno hostil, Bandura (1991) 

e influye notablemente en la formación de la autoestima, opinión valorativa que 

tenemos acerca de nosotros mismos. Grajeda (2019). 

        Por lo tanto, se puede afirmar que, al encontrarse en un nivel de riesgo, los 

estudiantes pueden ser propensos a convertirse en futuras víctimas o victimarios de 

violencia familiar, si no se interviene oportunamente y se realiza un conjunto de 

acciones preventivas para fortalecer una adecuada autoestima.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

 

        Primera: Un preocupante 84.0% se encuentra en riesgo de sufrir de violencia 

familiar, mientras que el 3.1 % de estudiantes actualmente si presenta signos de dicha 

problemática. 

 

Segunda: El nivel de autoestima predominante en la muestra de estudio 

corresponde al nivel medio, seguido por el nivel alto y finalmente un grupo inferior se 

encuentra en el nivel de autoestima baja. 

 

Tercera: Los resultados de violencia familiar según sexo concluyen, que 

serían las mujeres quienes se encuentran en un nivel de riesgo mayor que los 

hombres para sufrir de violencia familiar, no obstante; son los hombres quienes 

actualmente si presentan violencia familiar con respecto a las mujeres, con 5.6% y 

1.1% respectivamente. 

 

Cuarta: Los niveles de autoestima según sexo, demuestran que las mujeres 

sobresalen en el nivel medio de autoestima sobre los hombres, sin embargo, son los 

hombres quienes las superan en el nivel más alto de autoestima y solo un mínimo de 

estudiantes se encuentran en el nivel más bajo de autoestima siendo los hombres 

mínimamente superiores en número, con lo cual apreciamos que la muestra 

actualmente presenta niveles de autoestima dentro de lo aceptable, no obstante 

corresponde mejorar dichos porcentajes a futuro. 

 

Quinta: La I.E Nº 1, presenta un 89.1% dentro del factor de riesgo para 

violencia familiar y solo el 10.9% no presenta ningún síntoma de esta problemática. 

Por otro lado I.E Nº 2, tendría un 82.1% dentro del nivel de riesgo para violencia 

familiar y un preocupante 4.3% que actualmente si presenta indicios de violencia 

familiar, se deben iniciar acciones de intervención. 
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Sexta: Los niveles de autoestima por Institución Educativa, señalan que el 

porcentaje mayor se encuentra en el nivel de autoestima media, resaltando en este 

punto la I.E Nº 1, sobre la I.E Nº 2. En el nivel más alto de autoestima la I.E Nº 1 

supera en porcentaje a la I.E Nº 2 y en el nivel más bajo de autoestima es la I.E Nº 2 

quien concentra la mayor cantidad de estudiantes en ese nivel.  

 

Séptima: No se encontraron correlaciones significativas entre la violencia 

familiar con las dimensiones de la autoestima. 

 

Octava: No se encontraron correlaciones significativas entre la autoestima 

con las dimensiones de violencia familiar. 

 

Novena: Al correlacionar ambas variables encontramos que si existe 

correlación entre violencia familiar y la autoestima con una significancia de p=0,045 y 

un tamaño de efecto pequeño, así también la influencia de violencia en la autoestima 

de los estudiantes es del 2.4%. Concluye nuestro estudio aceptando la hipótesis 

general de investigación. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

          De acuerdo a los resultados hallados en la presente investigación, se 

recomienda lo siguiente: 

Primero: Desarrollar talleres de prevención de violencia en distintos espacios, tanto 

familiar como el educativo, además complementar con asistencia y seguimiento de 

los casos previa evaluación e intervención psicológica, en el caso de que no exista un 

profesional del campo en la Institución Educativa, coordinar con universidades 

locales, así como con  la institución local de salud,  para solicitar el apoyo de 

profesionales en salud mental para brindar talleres de orientación a los estudiantes  

sobre la importancia  de la prevención de la violencia dentro y fuera del hogar. 

Segundo: Complementando al punto anterior, se sugiere la implementación 

de escuelas de padres, ya que es importante involucrar a los padres de familia en el 

desarrollo educativo de sus hijos. La orientación debe buscar el fortalecimiento de los 

lazos afectivos dentro del hogar, así como también trabajar en la prevención de 

conductas de riesgo en esta etapa tan importante como lo es la adolescencia 

 Tercero: Se recomienda desarrollar talleres sobre Autoestima, Motivación y 

Liderazgo, buscando orientarlos en la planeación de su proyecto de vida y dotarlos 

de herramientas para afrontar la educación superior y la vida adulta. 

Cuarto: Invitar a las universidades a seguir investigando y aportando con las 

poblaciones educativas, para contribuir en el mejoramiento de la gestión educativa en 

nuestro país. 
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Anexo 1. Operacionalización de variables 
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VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES ÍTEMS 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Violencia 
familiar 

Es una conducta violenta 
aprendida mediante la 
observación y a través del 
padecimiento de una 
agresión sufrida que se repite 
en otros miembros de la 
familia (Bandura, 1982). 

La variable violencia 
familiar será medida a 
través de la escala de 
violencia familiar la cual 
está compuesta de 20 
ítems Y 2 dimensiones, 
desarrollado por Altamirano 
y Castro( 2013)  

Violencia 
física 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 ORDINAL 

Nunca = 0  
A veces = 1  
Casi siempre = 2  
Siempre =         3  

Violencia 
psicológica 

10,11,12,13,14,15,16,17,18
, 

19,20 

Autoestima 

Grajeda (2019) define a la 
autoestima como el concepto que 
uno tiene sobre sí mismo y que 
ésta será moldeada a través de 
las experiencias negativas y 
positivas que se dará durante el 
transcurso de su vida. 

Test de autoestima 
general, instrumento 
desarrollado por Grajeda. 
Publicada en el 2010. Se 
aplica tanto para 
adolescentes y adultos, en 
forma individual o colectiva. 
Conforma 30 ítems 
agrupados en 4 
dimensiones. 

   Autoestima 

 física. 
7,9,12,18,21,28 

NOMINAL 

SI 
NO  

Autoestima 

personal. 

3,8,10,13,26,20 

Autoestima 

social. 
 2,5,17,23,27,29 

 Autoestima 

    académica 
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Anexo 2: Instrumentos de Evaluación 
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TAG 

Alex Grajeda (Lima – 2010) 

Apellidos y nombres: _______________________________________________  

Edad: _________ Fecha de Nac.: ____/____/____ GI:_________________________ 

Lugar de Nac.:_______________________Hora Inic.:_______ Fin_______________ 

Dur.:__________ Centro de estudios: ______________________________________ 

INSTRUCCIONES: Lee cada una de las siguientes oraciones y marca una equis (X) en el recuadro 

correspondiente (SI o NO) de acuerdo a como te has sentido en este último mes. 

SI NO 

01. Generalmente siento que me es fácil aprender A 

02. Casi siempre cumplo con mis obligaciones. S 

03. Tengo mal carácter. P 

04. No soy bueno (a) para dar exámenes. A 

05. Casi siempre me divierto cuando cuentan chistes. S 

06. Desde pequeño siempre me eh ´portado bien. V 

07. Considero que tengo bonito rostro. F 

08. Siento que soy muy dependiente de los demás. P 

09. Me siento bien con mi peso. F 

10. Me falta confiar más en mí mismo (a). P 

11. Siempre he sido feliz. V 

12. Tengo un buen estado de salud. F 

13. Me parece que soy veloz para hacer mis quehaceres. P 

14. Casi siempre soluciono los problemas académicos que

enfrento. 
A 

15. No soy bueno para llegar a tiempo a la escuela. A 

16. Soy un buen alumno en clase. A 

17. Colaboro frecuentemente con los demás. S 

18. No estoy conforme con mi altura. F 

19. Nunca he dicho mentiras. V 

20. Siento que no soy muy respetuoso. P 

21. Me gusta el color de mi piel. F 

22. Toda mi vida he dicho la verdad. V 

23. Muchas veces no cumplo con las tareas. S 

24. Jamás me han llamado la atención. V 

25. Siento que tengo una buena inteligencia. A 

26. Realizo mis actividades sin el mayor temor. P 

27. Se me hace difícil hacer amistad con otros (as) de mi edad. S 

28. Siento que mis ojos van bien con mi físico. F 

29. Siento que soy un(a) buen(a) amigo(a). S 

30. Nunca en mi vida he llorado. V 
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Anexo 3: Cuestionarios aplicados por google forms 

https://forms.gle/SAx4mEds2bdqZXd5A 

https://forms.gle/SAx4mEds2bdqZXd5A
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Anexo 4: Carta de presentación a Instituciones Educativas, remitido por la escuela 
de Psicología 
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Anexo 5: Carta de autorización de las Instituciones Educativas 
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Anexo 6: Cartas de solicitud de permiso a los autores de Instrumentos 
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Anexo 7: Autorización de autores para el empleo de Instrumentos  
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Anexo 8: Resultados de la Prueba Piloto 

 

Test de Autoestima General (TAG)  

 

Dominio Académica 

1. Generalmente siento que me es fácil aprender 0,776** 

4. No soy bueno(a) para dar exámenes 0,737** 

14. Casi siempre soluciono los problemas académicos que enfrento 0,696** 

15. No soy bueno para llegar a tiempo a la escuela 0,597** 

16. Soy un buen alumno en clase 0,863** 

25. Siento que tengo una buena inteligencia 0,740** 

 

Para el dominio académica, se encontraron valores por arriba de 0,20, siendo el más alto 

0,863, probando que el domino tiene una buena validez. 

 

 

Dominio Social 

2. Casi siempre cumplo con mis obligaciones 0,697** 

5. Casi siempre me divierto cuando cuentan chistes 0,617** 

17. Colaboro frecuentemente con los demás 0,745** 

23. Muchas veces no cumplo con las tareas 0,083 

27. Se me hace difícil hacer amistad con otros(as) de mi edad 0,546** 

29. Siento que soy un(a) buen(a) amigo(a) 0,779** 

Se muestra en el ítem 23 se halla un valor por debajo del esperado, sin embargo, la mayoría de 

los ítems muestran valores arriba de 0,20, considerándose que el dominio cuenta con validez.  

 
 

Dominio Personal 

3. Tengo mal carácter 0,782** 

8. Siento que soy muy dependiente de los demás 0,563** 

10. Me falta confiar más en mí mismo(a) 0,535** 

13. Me parece que soy veloz para hacer mis quehaceres 0,550** 

20. Siento que no soy muy respetuoso 0,540** 
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26. Realizo mis actividades sin el mayor temor 0,666** 

 

Para el dominio personal, se observan valores entre 0,535 y 0,782, siendo el más, 

demostrando que los ítems apoyan a su dominio, teniendo una buena validez. 

 

 

Dominio Física 

7.Considero que tengo bonito rostro ,688** 

9. Me siento bien con mi peso ,630** 

12. Tengo un buen estado de salud ,770** 

18. No estoy conforme con mi altura ,353** 

21. Me gusta el color de mi piel ,515** 

28. Siento que mis ojos van bien con mi físico ,535** 

 

Para el dominio física, se encontraron valores por arriba de 0,20, siendo el más alto 0,770, 

probando que sus ítems conforman el dominio y sería válido. 

 

 

Dominio Veracidad 

6. Desde pequeño siempre me he portado bien 0,354** 

11. Siempre he sido feliz 0,267* 

19. Nunca he dicho mentiras 0,511** 

22. Toda mi vida he dicho la verdad 0,425** 

24. Jamás me han llamado la atención 0,707** 

Se muestra valores entre 0,267 y 0,707, por lo que se considera la validez del dominio. 
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Estadísticas de fiabilidad 

 

Ítems Coeficiente de dos mitades de Guttman 

30 0,761 

Se observa una confiabilidad de 0,761, realizada por el método de dos mitades de Guttman, 

demostrando que el test es confiable.


