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Resumen 

 
 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la 

violencia intrafamiliar y bienestar psicológico en mujeres universitarias de Lima 

Metropolitana, la muestra elegida para este estudio estuvo conformada por 385 

mujeres con o sin educación universitaria completa de Lima Metropolitana, dentro 

del rango de 18 a 35 años de edad. El diseño empleado fue no experimental 

transversal y correlacional. Los instrumentos utilizados fueron: El Cuestionario de 

Violencia Intrafamiliar VIF (Arredondo, 2018) y La Escala de Bienestar Psicológico 

de Ryff (adaptada por Madelinne Pérez Basilio, 2017). Los resultados obtenidos 

muestran que existe una correlación significativa de tipo inversa o negativa 

(p<0,05) con una alta correlación entre las variables (Rho<-,735) y un nivel alto del 

tamaño del efecto (.54). Además, se evidencia que existe una mayor relación 

negativa de la violencia física con las relaciones positivas y la autonomía, 

evidenciando además que el tipo de violencia que se muestra con más frecuencia 

en la población escogida es la física por sobre la violencia sexual y psicológica. 

Se concluyo que la presencia de violencia intrafamiliar está relacionada de forma 

negativa con el bienestar psicológico de nuestra población estudiada. 

 

Palabras clave: Violencia intrafamiliar, bienestar psicológico, mujeres 

universitarias 
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Abstract 

 
The objective of this research was to determine the relationship between domestic 

violence and psychological well-being in university women from Metropolitan Lima. 

The sample chosen for this study was made up of 385 women with or without 

complete university education from Metropolitan Lima, within the range of 18 to 35 

years old. The design used was non-experimental cross-sectional and correlational. 

The instruments used were: the VIF Domestic Violence Questionnaire (Arredondo, 

2018) and the Ryff Psychological Well-Being Scale (adapted by Madelinne Pérez 

Basilio, 2017). The results obtained show that there is a significant inverse or 

negative correlation (p<0.05) with a high correlation between the variables (Rho<- 

.735) and a high level of effect size (.54). In addition, it is evident that there is a 

greater negative relationship between physical violence and positive relationships 

and autonomy, also showing that the type of violence that is most frequently shown 

in the chosen population is physical violence over sexual and psychological 

violence. It was concluded that the presence of domestic violence is negatively 

related to the psychological well-being of our study population. 

 
Keywords: Domestic violence, psychological well-being, university wome 
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I. INTRODUCCIÓN 

A nivel internacional, según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017) 

cerca del 38% de asesinatos a mujeres alrededor del mundo son, en su mayoría, 

efectuados por sus esposos o parejas hombres, de los cuales posiblemente gran 

parte de ellos vivenciaron o tienen antecedentes de que en su infancia, como un 

círculo vicioso, pudieron ser parte o fueron testigos de la violencia doméstica en 

su entorno familiar contra sus madres, fomentando de esta manera un entorno 

machista y patriarcal atribuido además al consumo peligroso del alcohol y en 

donde diariamente en un entorno violento y agresivo presenciaban la 

desvalorización a las mujeres. 

 

También es importante evidenciar que, los colaboradores de la Organización de 

las Naciones Unidas MUJERES (ONUMUJERES, 2018) muestran que un 

promedio del 35 % de mujeres a nivel mundial atraviesan o han atravesado una 

situación de agresión física o sexual, terminando muchas de ellas en violaciones 

perpetrada por una persona cercana (miembros de su círculo familiar) y 

aproximadamente un 71 % de niñas sufren otro tipo de violencia. Asimismo, se 

indica que un aproximado de 650 millones de mujeres menores de edad en el 

mundo contrajeron nupcias muy jóvenes y 15 millones de adolescentes mujeres, 

con edades entre 15 y 19 años de edad, han sido forzadas a tener relaciones 

sexuales. 

 

Como información relevante, El Fondo de las Naciones Unidas para la infancia 

(UNICEF, 2017), explica que 1.100 millones de padres de familia a nivel mundial 

aceptan como pieza clave de la crianza de los hijos al castigo físico, 

considerándolo apropiado en la formación de los niños, además se evidencia que 

en América Latina y en el Caribe, a partir del año 2007 se han registrado 

porcentajes elevados en las estadísticas de asesinatos en adolescentes entre 10 

a 19 años. 

 

Así mismo, en el país vecino México, se pudieron registrar 115,614 llamadas de 

emergencia al 911 debido a actos de violencia tales como el abuso sexual, la 

violencia de pareja y la violencia familiar, esto es informado por El Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2020). Cabe resaltar que también el 
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crecimiento de la incertidumbre de la economía y alimentación en el año 2020, la 

falta de empleo y la prohibición del libre tránsito han debilitado los factores de 

protección que aportan al crecimiento de la violencia doméstica, se afirma esto 

basándose en el número de reportes dados en marzo que es 28% más elevado 

que en enero 2019 y 22% y mayor al mes de febrero. 

 

Por otro lado en Ecuador, El Ministerio de Salud Pública (MSP, 2015) realizó un 

informe evaluando el sistema de salud mental, cuyos resultados evidenciaron 

múltiples dificultades; dentro de ellas se pudo encontrar una asignación 

presupuestaria insuficiente, que sólo comprende el 1.46% del presupuesto en 

salud de 2014 destinados al área salud mental; cabe resaltar que la mitad de este 

presupuesto es utilizado en hospitales psiquiátricos, demostrando la precariedad 

del sistema abogado al bienestar psicológico. 

 

En este país, las investigaciones acerca del funcionamiento familiar y bienestar 

psicológico son muy escasas. No obstante, estos estudios tuvieron mucha más 

importancia por medio de la oficialización del Plan Nacional del Buen Vivir 2013- 

2017 y el Plan Nacional de Desarrollo Toda Una Vida 2017-2021. Mediante estas 

propuestas el estado de ecuador demuestra la importancia del rol que tiene la 

familia para una persona. 

 

Dentro del plano nacional, según los resultados obtenidos en la Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar (ENDES, 2017) en el Perú la prevalencia en el 

tiempo, respecto al maltrato familiar contra la mujer, en su mayoría efectuada por 

el cónyuge, es de 65,4%, y este resulta mayor en localidades como Apurímac con 

78,0%, Cuzco con 79,4% y Puno con 74,7%. En este tipo de violencia los aspectos 

que prevalecen más son: Psicológica con 61.5%, física con 30,6% y sexual con 

6,5%. La reaparición anual de la violencia física y/o sexual perpetrada por la pareja 

sentimental (varón) es representada por un 10,6%, presentándose más en mujeres 

de 20 a 24 años (15,4%). 

 

Además, se evidenciado que el maltrato durante la infancia provocados por la 

familia está presente en el 26,4% de las familias según la Encuesta Nacional sobre 

Relaciones Sociales (ENARES, 2015) asimismo la violencia sexual tiene 

repercusiones negativas principalmente en adolescentes y niñas. Sumado a ello, 
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1 de cada 3 víctimas es menor de 14 años; y el rango de edad con probabilidad 

de ser violadas se encuentra entre 10 y 13 años. Asimismo, un promedio de 14 de 

100 adolescentes con edades de 15 a 19 años termina embarazadas. En 

adolescentes con edades por debajo de los 18 años se llega a registrar el 8% del 

total de partos. 

 

Cabe señalar que la Policía Nacional del Perú (PNP, 2017), registró la cantidad de 

187,270 denuncias a causa violencia familiar, lográndose observar un ascenso de 

22,782 casos, lo que se traduce al 13.85%, comparándolo con el año anterior. 

Respecto de los hechos denunciados, el 11.80% (22,106) fueron contra varones 

y el 80.20% (165,164) fueron casos de violencia contra las mujeres. Por otro lado, 

El Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS, 2017) pudo 

identificar que 32, 041 mujeres durante el 2017, se vieron perjudicadas con 

agresiones físicas. Por otro lado, entre los meses de enero hasta julio del 2018, se 

pudo registrar 24,530 casos de mujeres que fueron violentadas dentro de su 

entorno familiar por sus esposos o parejas. Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables (MIMP, 2018). 

 

En base a lo determinado, formulamos la siguiente pregunta: ¿Cuál es la relación 

entre la violencia intrafamiliar y el bienestar psicológico en mujeres universitarias 

de Lima Metropolitana? 

 

De igual manera, consideramos que la presente investigación es conveniente para 

las personas propensas a sufrir violencia intrafamiliar, darles orientación en la 

identificación de patrones de este tipo de agresiones, y que no corran el riesgo de 

verse afectados o sufrir violencia a nivel psicológico. Tiene relevancia social ya 

que permitirá conocer la realidad de un sector de familias que tengan mayor índice 

de violencia intrafamiliar, permitiendo identificar qué nivel de influencia tiene sobre 

la formación de un ciudadano funcional para la sociedad. Al mismo tiempo se 

destaca la utilidad teórica de esta investigación, la cual permitirá reforzar las 

teorías que explican cuáles son los factores predominantes en el bienestar 

psicológico y la violencia intrafamiliar, y demostrar la influencia que tienen los 

componentes de ambas variables. Respecto al valor metodológico permitirá 

visualizar estrategias para la intervención frente a la violencia intrafamiliar. Por 
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último, tiene una implicancia práctica, ya que recolecta información relevante, que 

podrá ser utilizada por organismos públicos o privados que actúen en la 

intervención de la violencia intrafamiliar y la preservación del bienestar psicológico. 

 

Frente a lo expuesto anteriormente, se plantea como objetivo general: Determinar 

la relación entre la violencia intrafamiliar y bienestar psicológico en mujeres 

universitarias de Lima Metropolitana. Además de los objetivos específicos: a) 

Delimitar la relación de la violencia física y las dimensiones de bienestar 

psicológico en mujeres universitarias de Lima Metropolitana b) Delimitar la relación 

de la violencia sexual y las dimensiones de bienestar psicológico en mujeres 

universitarias de Lima Metropolitana c) Delimitar la relación entre la violencia 

psicológica y las dimensiones de bienestar psicológico en mujeres universitarias 

de Lima Metropolitana. 

 

Finalmente se plantea la hipótesis general: Existe una relación significativa entre 

la violencia intrafamiliar y el bienestar psicológico en mujeres universitarias de 

Lima Metropolitana. Además de las hipótesis específicas: a) Existe relación 

significativa entre la violencia física y las dimensiones de bienestar psicológico en 

mujeres universitarias de Lima Metropolitana b) Existe relación significativa entre 

la violencia sexual y las dimensiones de bienestar psicológico en mujeres 

universitarias Lima Metropolitana c) Existe relación significativa entre la violencia 

psicológica y las dimensiones de bienestar psicológico en mujeres universitarias 

de Lima Metropolitana. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 
A continuación, se detalla las investigaciones a nivel internacional: 

Barone, Machado y Tourinho (2020) en su investigación tuvieron como objetivo 

analizar la asociación entre exposición a violencia comunitaria y violencia familiar 

y salud autoevaluada negativos, distinguiendo el tipo de violencia sufrida y 

tomando en cuenta su exposición acumulativa. Se procedió con un estudio 

epidemiológico transversal el cual empleó información obtenida por la Encuesta 

Nacional de Salud 2013, luego se realizaron modelos de regresión logística 

multinomial los cuales fueron ajustados para probar la asociación de variables. Los 

autores concluyeron que el resultado acumulativo por la exposición a la violencia 

familiar y comunitaria representa una mejora en la evaluación negativa del estado 

de salud, además de que aquellos profesionales dentro del sector salud deben 

adquirir más consciencia respecto a la multi vitaminización y su impacto en la salud 

de las víctimas que acceden a los servicios de salud. 

Bustamante, Flores y Jimenez (2019) en su investigación tuvieron el objetivo de 

identificar la existencia de relación entre las variables conflicto trabajo-familia, 

equilibrio y bienestar subjetivo, tomando una muestra de 441 trabajadoras de 

empresas de retail en Chile, considerando su rol proveedor en el hogar. Se aplicó 

el Cuestionario SWING, Escala de Satisfacción con la Vida y Escala de Felicidad 

Subjetiva. Los autores concluyeron que a mayor conflicto trabajo-familia, se 

presenta en menor grado de bienestar subjetivo y frente a un aumento del 

equilibrio trabajo-familia se manifiesta un alto grado de bienestar subjetivo en los 

empleados de una empresa de retail consolidada proveedora principal del hogar 

y otra sin la misma función. 

Gaxiola y Gaxiola (2016), se propusieron como objetivo poner a prueba un modelo 

de ecuaciones estructurales sobre los efectos del apoyo social advertido por las 

mamás que eran víctimas de violencia de pareja respecto al bienestar psicológico, 

la resiliencia y la crianza autoritativa. La investigación fue de tipo descriptivo y 

correlacional con muestreo por conveniencia, abordando a 330 madres mexicanas 

de alumnos de 5° y 6° del nivel primaria. Los instrumentos utilizados fueron la 

escala de Tácticas de Conflicto de Straus, el inventario DICA-R-7.3, la encuesta 

de Apoyo Social y el Inventario de resiliencia (IRES), El resultado principal fue la 
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correlación negativa de la violencia de pareja con el bienestar psicológico (Rho=- 

0.42). Se concluyó que el apoyo social brinda a las madres la capacidad para 

afrontar la violencia de pareja perpetrada por parte en la familia 

Gomez y Castro (2019) en su investigación tuvieron como objetivo delimitar en 

base a un modelo, que consta de ecuaciones estructurales, la medida en que 

variables tales como el estrés, conflictividad familiar y las estrategias de 

afrontamiento son capaces de predecir la conducta violenta. La investigación fue 

descriptivo-correlacional, transversal y con análisis multivariado. Se tuvo como 

muestra a 291 personas (68% mujeres) pertenecientes a la clase media en 

Bogotá. Los instrumentos empleados fueron El Cuestionario de agresión, La 

escala de estrés percibido (PSS-14) y La escala de estrategias de afrontamiento 

modificadas (MCS-S). Los autores concluyeron que el conflicto familiar y todas las 

exteriorizaciones de cualquier tipo de violencia dentro del plano familiar, 

agregadas al estrés de las personas, tienen como probabilidad la intención de 

provocar daño hacia personas u objetos materiales presentes dentro del contexto 

familiar. 

Gomez, et.al (2015) en su investigación tuvieron como objetivo estudiar con 

retrospectiva el maltrato presente en el periodo infantil y su posible relación con 

utilizar sustancias psico activantes en estudiantes universitarios. La muestra 

estuvo conformada por 302 estudiantes. La investigación se considera 

exploratoria, correlacional y descriptiva. Se utilizó el Cuestionario de Experiencias 

Adversas Durante la Niñez, y en la evaluación del malestar psicológico y disfunción 

familiar se empleó la Escala de Kessler. Los autores concluyeron que existe 

relación entre el abuso emocional y el abuso físico, con el abuso emocional y la 

disfunción familiar, de igual manera con la identificación de violencia de género 

dentro de las familias teniendo en cuenta su nivel socioeconómico. 

Pinto y Barra (2017) en su investigación tuvieron como objetivo examinar la 

relación del conflicto trabajo-familia con el bienestar psicológico de empleados de 

empresas industriales de la Región del Biobío (Chile). El estudio fue de tipo 

correlacional y diseño transversal, considerando a 228 empleados/as de diferentes 

industrias locales. Los instrumentos fueron la Encuesta Sociodemográfica, El 

Cuestionario de Conflicto Trabajo-Familia y Escalas de Bienestar Psicológico de 
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Ryff. Los resultados obtenidos por los autores fueron que los trabajadores 

participantes evidencian un nivel intermedio de conflicto trabajo-familia y un nivel 

relativamente elevado de bienestar psicológico. 

Tavares, De Toledo, Nascimento, Coelho y Tôrres (2017) tuvieron como objetivo 

de su investigación hacer un análisis de la asociación de la violencia doméstica 

contra la mujer con su calidad de vida. La investigación fue de tipo correlacional- 

transversal considerando a 424 mujeres mayores de 18 años como participantes. 

Se utilizó una encuesta domiciliaria de base poblacional, del tipo transversal, la 

cual fue realizada dentro del municipio de Joao Pessoa. Los autores obtuvieron 

como resultado que existe relación de la violencia doméstica contra la mujer con 

su calidad de vida. 

Del mismo modo, se detalla las investigaciones a nivel nacional 

 
Cárdenas (2016) en su investigación tuvo el objetivo establecer si el soporte social 

percibido, funcionamiento familiar, y la autoeficacia dirigida al afrontamiento del 

estrés, se pueden considerar como factores que estén vinculados al bienestar 

psicológico en universitarios de una universidad privada de Trujillo, considerando 

una muestra con un total de 120 estudiantes, de ambos sexos, con edades entre 

16 a 27 años. La investigación tuvo un tipo descriptivo correlacional. Se emplearon 

los siguientes instrumentos; el cuestionario APGAR familiar, la escala de bienestar 

psicológico, la escala de autoeficacia para el afrontamiento del estrés y la escala 

multidimensional de apoyo social percibido. Los autores en sus conclusiones 

encontraron la inexistencia de correlación positiva y no significativa 

(estadísticamente) del funcionamiento familiar y bienestar psicológico; sin 

embargo, se consiguió demostrar la existencia de una correlación positiva y 

significativa (estadísticamente) respecto al soporte social percibido y bienestar 

psicológico. 

 

Urrunaga (2018) en su investigación tiene como objetivo lograr determinar la 

relación entre el funcionamiento familiar y las habilidades sociales en estudiantes 

universitarios, la investigación fue de tipo descriptiva-relacional y no experimental 

con muestreo de tipo probabilístico, donde participaron 318 estudiantes. Se 

empleó la escala familiar de cohesión y adaptabilidad faces III, una escala de 



8  

habilidades sociales y una breve encuesta de violencia intrafamiliar usando la 

técnica encuesta colectiva, además se empleó el paquete estadístico SPSS- 21 

para las tablas de distribución de frecuencias y el uso de la prueba estadística chi 

cuadrado de Pearson. El autor concluyo que los estudiantes universitarios 

presentan problemas de afrontamiento a situaciones sociales o interpersonales ya 

que carecen de habilidades adquiridas en ese contexto, ocasionado por conflictos 

personales, factores ambientales o la interacción entre ambos aspectos, 

complementado por un funcionamiento familiar equilibrado. 

 

La violencia intrafamiliar es la acción u omisión perpetrada en el núcleo familiar 

llevada a cabo por uno o más integrantes de la misma que tenga como resultado 

daño psicológico, físico o sexual permanente a otros de sus miembros, 

transgrediendo su integridad y dañando tanto su personalidad como a la 

estabilidad familiar (Gonzales, et.al, 2018). En nuestra sociedad, es común oír 

sobre la violencia intrafamiliar, es por ello que existen muchas instituciones 

estatales y privadas teniendo como objetivo ayudar a quienes son víctimas de esta 

violencia. Las víctimas de la violencia intrafamiliar son por lo general población 

vulnerable, entre ellas destacan: mujeres, niños, adolescentes y ancianos. 

(Espinoza y León, 2017). 

 

Continuando con la violencia intrafamiliar, la teoría cognitivo contextual (Grych y 

Fincham, 1990), pone en manifiesto el comportamiento del adolescente frente al 

conflicto de sus progenitores. Estos autores elaboraron el modelo cognitivo 

contextual teniendo referencias del enfoque cognitivo, abarcando temas como los 

fenómenos psicológicos y sus alteraciones por medio de la asimilación y análisis 

de la información que lleva a cabo la persona en base a sus 7 estructuras mentales 

y conocimientos previos. Del mismo modo, la influencia del conflicto interparental 

en el desarrollo de los hijos dependerá de la manera de cómo se susciten los 

hechos (considerando la frecuencia, intensidad, contenido y resolución) del 

contexto y que significado le dan los hijos al conflicto de los padres. 

 

La violencia intrafamiliar es definida por Jiménez y Guzmán (2015) como la fuerza 

ejercida por un integrante de la familia hacia otro de forma degradante con la 

intención de provocar en él o ella daño y que tiene como consecuencia el 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-166X2020000101200&lang=es&B11
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resquebrajamiento de los vínculos favorables para la adecuada convivencia con 

la familia. Walker (1979) explica acerca del círculo la violencia, afirmando que se 

produce mediante un ciclo conformado por tres etapas: acumulación de tensión 

(incrementa violencia de forma verbal y de la aparición de exposiciones de 

violencia física, donde la mujer disminuye la gravedad del problema reduciéndolo 

a un episodio aislado bajo control), explosión o agresión (ocurre todo tipo de 

agresión y las víctimas se atreven a buscar ayuda) y reconciliación o luna de miel 

(el agresor muestra arrepentimiento mediante mimos y atenciones para manipular 

afectivamente a la víctima, prometiendo que la relación mejorará). 

 

También es importante destacar la teoría estructural del funcionamiento familiar 

propuesta por uno de sus mayores exponentes, Minuchin (1977) refiere que la 

familia es vista como sistema, con estructura asignada consciente o 

inconscientemente por los miembros, con pautas de interacción repetitivas. En 

este enfoque se considera la familia a manera de un organismo, no discierne en 

esta protección una respuesta relacionada a la protección, sino la reacción de un 

organismo sometido a tensión y teniendo en cuenta que los demás miembros de 

la familia pueden ser sintomáticos. 

 

Según Seligman (2011) el bienestar psicológico está supeditado al desarrollo 

humano; es por ello, que para conseguirlo se deben considerar los cinco 

elementos básicos, además de experimentar mayores situaciones positivas en 

comparación a las negativas. Dentro de las aristas del bienestar psicológico 

encontramos al compromiso como la actividad que demanda emplear toda nuestra 

concentración poniendo a prueba nuestras habilidades para conseguir nuestras 

metas en un tiempo determinado. Por otro lado, las emociones positivas se basan 

en la satisfacción con la vida; es por ello que los objetivos que nos proponemos 

nos conducirán al éxito. Finalmente, las relaciones positivas son un elemento 

importante que permiten a las personas alcanzar el bienestar. Los factores del 

bienestar psicológico están orientados en mantener buenas relaciones, sentirse 

bien, alcanzar logros y tener proyectos de vida proporcionando sentido a la 

existencia del ser humano, además de contribuir en el crecimiento personal. 

 

Díaz y Sánchez (2002) definen al bienestar psicológico como la evaluación que 
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realizamos sobre nuestras vidas, dentro de él encontramos una dimensión 

cognitiva (la satisfacción que se tiene con la vida de forma total o por áreas 

específicas) y otra afectiva (la intensidad y a la cantidad de situaciones donde 

aparecen de emociones positivas y negativas) las cuales, interactuando entre 

ellas, provocan que el individuo percepciones compuestas de vivencias que 

abarcan de la sensación de la agonía a la del éxtasis. Para Veenhoven (1991), el 

bienestar psicológico se puede definir como la intensidad que una persona usa 

para darle valor a su vida por medio de términos favorables. La evaluación que 

hace la persona está sujeta a tres principales componentes: los estados 

emocionales, componente cognitivo o procesamiento de información que la 

persona hace sobre cómo les va en la vida; y las relaciones vinculares de los dos 

primeros componentes. 

 

El bienestar psicológico es un aspecto evaluativo del ser humano relacionado con 

la valoración de los logros obtenidos con determinadas decisiones tomadas a lo 

largo de la vida. Ryff (1995) ofrece una interesante forma de ver al bienestar 

psicológico uniendo tres apartados: el funcionamiento mental positivo, las teorías 

del desarrollo humano óptimo y las teorías del ciclo vital. Se pone en manifiesto 

que el bienestar es relativo y está sujeto al sexo, edad, y la cultura; verificando en 

variados estudios la composición del bienestar psicológico en seis dimensiones: 

1) apreciación positiva respecto a uno mismo; 2) la capacidad de dominar 

efectivamente el medio y la vida propia; 3) calidad de los vínculos personales; 4) 

convicción respecto a que la vida posee propósito y significado; 5) el sentimiento 

crecimiento y desarrollo constante durante la vida 6) sentido de 

autodeterminación. (Ryff y Keyes, 1995). 

 

Erik Erikson (1950) brinda aportes con las etapas del desarrollo psicosocial, las 

cuales consiguen explicar que en la primera de estas etapas (la confianza básica 

enfrente de la desconfianza), el niño establece una relación especial con alguno 

de sus progenitores o cuidadores, siendo este un vínculo con sus primeras figuras 

objétales, esto le permite hacerlo con las demás personas que conformen su 

entorno social, en las posteriores etapas. Sin embargo, es en la etapa de 

búsqueda de identidad contra la difusión de identidad, etapa presente a partir de 

los 13 hasta los 21 años aproximadamente, según Erikson (1968), donde se 
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desprende un poco de la relación con sus padres, en busca de su propia 

independencia emocional. 

 

Deci y Ryan (1985), lograron proponer un constructo sobre de la 

autodeterminación (SDT) sirviendo como estrategia esencial de motivación de la 

persona, obteniendo altos niveles de reflexión acompañado de compromiso que 

le den sentido al funcionamiento adecuado de las personas, consiguiendo hacer 

énfasis en que para conseguir el bienestar psicológico, lo ideal sería fomentar tres 

necesidades básicas: competencia (las personas pueden lograr desarrollar 

habilidades), la autonomía (capacidad para tomar nuestras decisiones solos) y la 

correspondencia (hace referencia a la necesidad de interrelación con los demás 

acompañado la empatía). 
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III. METODOLOGÍA 

 
3.1. Tipo y diseño de investigación 

 
Es una investigación tipo básica puesto que su origen está dentro de un marco 

teórico permaneciendo en él. Además de tener como objetivo el crecimiento de los 

conocimientos científicos, sin la contrastación con ningún aspecto práctico 

(Muntane, 2010). 

 

Es de diseño fue no experimental transversal, es decir efectuado sin manipulación 

deliberada de las variables, logrando esto por medio de la observación de los 

fenómenos conforme ocurren naturalmente en su contexto para posteriormente 

ser analizados (Fraticelli, 2018). Correlacional, ya que busca establecer el grado 

de intensidad y el sentido relacional entre dos variables, postulando que el 

aumento ocurrido con una afecta a la intensidad de otra o una de disminuye afecta 

de igual forma en la intensidad de la otra, generalmente se habla de dos variables, 

pero es posible estudiarse asociaciones entre dos o más (Mousualli, 2015). 

 

3.2. Variables y Operacionalización 
 

Las variables de esta investigación fueron la violencia intrafamiliar y el bienestar 

psicológico. Las variables fueron cuantitativas, ya que se le puede asignar un valor 

numérico, lo que hace posible su medición, cuyas referencias son objetivas y 

observables (Tacillo, 2016). 

Variable 1: Violencia Intrafamiliar 

Definición conceptual: La violencia intrafamiliar se presenta cuando hay maltrato 

entre las personas que componen una familia. El maltrato se manifiesta en tipo 

físico, psicológico y sexual (Valdebenito, 2009, citado por Arredondo (2018). 

 

Definición operacional: Se evaluó la violencia intrafamiliar empleando el 

cuestionario de violencia intrafamiliar (VIF). de Arredondo (2018). La cual posee 3 

dimensiones: violencia psicológica; violencia sexual y violencia física. 

 

Indicadores: Abuso verbal, intimidación, desprecio y abuso sexual. 

 
Escala de medición: la escala de medición empleada para la presente 
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investigación fue ordinal, ya que se establece un rango entre casi nunca y casi 

siempre. 

 

Variable: Bienestar Psicológico 

Definición conceptual: El bienestar psicológico es un aspecto evaluativo del ser 

humano relacionado con la valoración de los logros obtenidos con determinadas 

decisiones tomadas a lo largo de la vida. Ryff (1995) 

 

Definición operacional: Se evaluó el bienestar psicológico empleando la Escala de 

Bienestar Psicológico de Ryff adaptada en el Perú. La cual posee 6 dimensiones: 

autoaceptación, relaciones positivas, autonomía, dominio del entorno, propósito 

en la vida y crecimiento personal. 

 

Indicadores: Autoevaluación, Preocupación por el bienestar de otros, 

Independencia, Control del entorno, Sentido de vida y Autopercepción de su 

superación. 

 

Escala de medición: la escala de medición empleada para la presente 

investigación fue ordinal, ya que se establece un rango entre totalmente en 

desacuerdo a totalmente de acuerdo. 

 

3.3. Población, muestra y muestreo 

Población 

 
Según Arias, Villasís y Miranda (2016) la población se define como conjunto de 

casos reducido y accesible, el cual establecerá el punto de referencia para elegir 

la muestra, cumpliendo con una serie de puntos de vista predeterminados. Para 

esta investigación se considera como población a 5,453,242 mujeres universitarias 

de Lima Metropolitana (Instituto Nacional de Estadística e Informática - PERÚ) 

 

Muestra 

 
Para Behar (2008) la muestra se considera un grupo interno dentro de los 

habitantes. Visto como un subconjunto de aspectos pertenecientes a un conjunto 

más grande delimitado por sus necesidades al que llamamos población. 

Considerando el número de la población elegida, se propuso emplear a 385 
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mujeres universitarias de Lima Metropolitana. 

 

𝑁 = 
𝑍^2∗𝑁∗𝑝∗𝑞 

𝑒^2∗(𝑛−1)+(𝑍^2∗𝑝∗𝑞) 
 

Tabla 1 Datos sociodemográficos de la muestra (n=385) 
 

 

N° % 

Edad 18-23 106 27.5% 

  
24-29 

 
193 

 
50.1% 

  

30-35 
 

86 
 

22.3% 

Grado de instrucción universitaria Egresada 49 12.7% 

  

En curso 
 

228 
 

59.2% 

  

Inconcluso 
 

108 
 

28.1% 

 

Nota N: número de participantes 

La muestra estuvo conformada por 385 mujeres, ubicadas en el rango de edad de 

18 a 35 años, de las cuales 49 tienen el grado de egresadas universitarias (12.7%), 

228 se encontraban cursando sus estudios universitarios (59,2%) y 108 tenían 

estudios universitarios inconclusos (28,1%). 

 

Muestreo 

 
El muestreo empleado fue de tipo no probabilístico por conveniencia y bola de 

nieve, ya que se elegio a la muestra en base a las características y ellos compartirán 

el instrumento a nuevas personas, incrementando así el alcance de encuestados 

(Tacillo, 2016). 

Criterios de inclusión 

 
Mujeres de 18 años a 35 años 
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Residentes en Lima Metropolitana 

Mujeres de nivel universitario (finalizado, en curso o inconcluso). 

 
Criterios de exclusión 

 
Mujeres sin acceso a internet 

Mujeres que no vivan en Lima Metropolitana 

Mujeres con secundaria incompleta 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 
Las técnicas son consideradas el aspecto abstracto dentro de la recolección de 

datos; siendo la forma empleada por el responsable de la investigación para la 

obtención de datos, por lo tanto, posibilitan la determinación del instrumento a 

emplearse (Ríos, 2017). Toda técnica comprende el uso de un instrumento de 

aplicación; es por ello que el instrumento de la técnica encuesta, termina siendo el 

cuestionario. (Rojas, 2011). Por ello, en esta investigación se emplearon dos 

instrumentos: La Escala de Bienestar Psicológico de Ryff y Cuestionario de 

violencia intrafamiliar VIF 

Ficha técnica: Escala de Bienestar Psicológico de Ryff 
 

La Escala de Bienestar Psicológico de Ryff elaborada por Carol Ryff en el año 

1995, tiene procedencia estadounidense, abocada a adolescentes y adultos de 

ambos sexos. Respecto a la adaptación y validación al contexto peruano fue 

llevaba a cabo por Madelinne Pérez Basilio en el año 2017 obteniendo, según el 

Coeficiente V. de Aiken. el valor promedio de 0.96 indicándonos niveles altos de 

validez, finalmente en la confiabilidad aplicando el Alpha del Cronbach se obtuvo 

el valor de 0.942, presentando un nivel elevado de consistencia interna. 

 

Ficha técnica del Cuestionario de violencia intrafamiliar VIF 

 
El Cuestionario de violencia intrafamiliar VIF elaborado por Arredondo en el año 

2018 es de procedencia peruana dirigida a personas de 15 años a más, se 

confirmó la confiabilidad empleando consistencia interna mediante el coeficiente 

Alpha de Cronbach, resultando en 0,92 evidenciando un nivel apropiado para su 

aplicación. Además, a nivel validez de contenido fue puesta a criterios de jueces 
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resultando en un 98% de validez, además, mediante análisis factorial de tres 

componentes principales, que en conjunto explican el 59% de la varianza, 

mostrando que se consigue explicar el 100% de la varianza total. (Arredondo 

2018). 

 
3.5. Procedimientos 

 
Se empezó emitiendo una carta de solicitud para la utilización de los instrumentos 

a emplear dirigida a la escuela académico profesional de psicología de la 

Universidad César Vallejo, consignando el objetivo de estudio, los participantes y 

los instrumentos. Posteriormente se redactó la misma solicitud de permiso para la 

utilización de los instrumentos a sus respectivos autores. Finalmente, se recogió 

la información empleando la herramienta Google Formulario, lo que permitió la 

expansión de alcance para nuestra recolección de datos. 

 

3.6. Método de análisis de datos 

 
En la ejecución del análisis estadístico, al igual que en la posterior interpretación 

de los resultados, consideramos importante seguir estos pasos: 

 

Se procedió a transcribir los ítems de ambas escalas a formularios de google para 

la recolección de datos, lo que también permitirá descargarlos mediante Microsoft 

Excel 2016 para que puedan ser usados como base de datos para los programas 

Statistical Package for the Social Sciences SPSS 26.0 y Jamovi 1.6.23. Se 

instalaron las versiones actualizadas del programa SPSS 26.0 y Jamovi 1.6.23 en 

el ordenador elegido para la investigación. Ya contando con la base de datos se 

procedió a la exploración de los resultados, en ambos programas, esto permitió 

asignar valores a las respuestas de los participantes, clasificándolos en categorías 

nominales y ordinales según corresponda. Finalmente se ejecutó la interpretación 

de resultados obtenidos, considerando la correlación entre variables, correlación 

entre dimensiones, el tamaño del efecto, contrastación de hipótesis y comparación 

con resultados de trabajos previos. 

 

3.7. Aspectos éticos 
 

La presente investigación se regio en base a los artículos 22 al 27 mencionados 
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en capítulo III del Código de ética y deontológica del psicólogo peruano (2017): 

Toda investigación hecha por psicólogos está en la obligación respetar la 

normativa de nivel internacional y nacional, las investigaciones orientadas a 

trabajar con personas deben de poseer con el consentimiento informado de los 

participantes, enfatizando los beneficios y disminuyendo los posibles daños. Por 

otro lado, la información recolectada que se utilizara en la investigación debe ser 

verídica, además de que las técnicas y procedimientos empleados deben ser 

aceptados por las entidades y tener reconocimiento legal. 

 

Por otro lado, se contó con la autorización para la participación de las personas 

involucradas en esta investigación como la muestra, esta autorización se obtuvo 

mediante el consentimiento informado, donde se detalló el objetivo de estudio, 

además de garantizar que el uso de los datos obtenidos serán netamente para 

fines investigación, aclarando la confidencialidad por parte de los investigadores 

y la no revelación de sus respuestas. 

 

En base a lo expuesto es importante mencionar que se le solicito permiso a los 

autores originales de las escalas a emplear, informando que serán empleadas en 

un contexto peruano. Además, para aplicar los instrumentos, se procedió a la 

redacción del consentimiento informado hacia los participantes de la 

investigación, considerando el anonimato de los encuestados y la 

confidencialidad de las respuestas 
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IV. RESULTADOS 
 
 
 

Tabla 2 Prueba de normalidad para las variables de estudio (Kolmogórov- 

Smirnov) 

 Estadístico N Sig. 

Violencia psicológica_1 0.181 385 0.00 

Violencia sexual_1 0.232 385 0.00 

Violencia física_1 0.113 385 0.00 

Autoaceptación_2 0.108 385 0.00 

Relaciones positivas_2 0.137 385 0.00 

Autonomía_2 0.218 385 0.00 

Dominio del entorno_2 0.193 385 0.00 

Propósito de vida_2 0.167 385 0.00 

Crecimiento personal_2 0.132 385 0.00 

 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. a. Corrección de 

significación de Lilliefors 

 
En la tabla 2 se aprecia que para la violencia fisica, violencia psicológica y violencia 

sexual, existe una distribución no normal (p<.05), debido a esto las pruebas 

estadísticas a usarse serán no paramétricas (Rho de Spearman), del mismo modo 

se encontró en la autoaceptación, relaciones positivas, autonomía, domino del 

entorno, propósito de vida y crecimiento personal una distribución no normal (p<.05), 

debido a esto las pruebas estadísticas a usadas son no paramétricas (Rho de 

Spearman). 
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Tabla 3 Consistencia interna del cuestionario de violencia intrafamiliar VIF y sus 

dimensiones 

 

 N° Items α ω 

Cuestionario de violencia intrafamiliar 12 .947 .947 

 
Violencia psicológica 

 
4 

 
.949 

 
.95 

 

Violencia sexual 
 

3 
 

.925 
 

.926 

 

Violencia física 
 

5 
 

.944 
 

.945 

Nota: α: Alpha de Cronbach. ω Omega de McDonald’s   

 
En la tabla 3 se muestra la consistencia interna del cuestionario de violencia 

intrafamiliar y sus dimensiones, encontrándose en la escala global niveles altos de 

validez y confiabilidad (.947) según el coeficiente de Alpha de Cronbach y el 

coeficiente Omega de Mcdonalds, además mediante el primer coeficiente valores 

altos de violencia psicológica (.949), violencia sexual (.925) y violencia fisica (.944). 

Por otro lado también se evidencia niveles altos de confiabilidad por el coeficiente 

Omega de McDonald´s de la violencia psicológica (.95), violencia sexual (.926) y la 

violencia fisica (.945). 
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Tabla 4 Consistencia interna de la escala de bienestar psicológico de Ryff y sus 

dimensiones 

 

  
N° 

Items 

 
α 

 
ω 

 
Escala de bienestar psicológico 

 
39 

 
.977 

 
.982 

 
Autoaceptación 

 
7 

 
.835 

 
.86 

 
Relaciones positivas 

 
7 

 
.899 

 
.916 

 
Autonomía 

 
5 

 
.888 

 
.91 

 
Dominio del entorno 

 
7 

 
.92 

 
.929 

 
Propósito de vida 

 
8 

 
.902 

 
.928 

 
Crecimiento personal 

 
5 

 
.777 

 
.79 

 
Nota: α: Alfa de Cronbach. ω Omega de McDonald’s 

  

 

En la tabla 4 se muestra la consistencia interna de la escala de bienestar psicológico 

y sus dimensiones, encontrándose en la escala global niveles altos de validez y 

confiabilidad (.977) según el coeficiente de Alpha de Cronbach y el coeficiente 

Omega de Mcdonalds (.982), además mediante el primer coeficiente valores altos 

de autoaceptación (.835), relaciones positivas (.899), autonomía (.888), dominio del 

entorno (.92), propósito de vida (.902) y un valor adecuado del crecimiento personal 
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(.777). Por otro lado también se evidencia niveles altos de confiabilidad mediante el 

omega de McDonald´s de la autoaceptación (.86), relaciones positivas (.916), 

autonomía (.91), dominio del entorno (.929), propósito de vida (.928) y un nivel 

adecuado de crecimiento personal (.79). 

 

Tabla 5 Correlación entre violencia intrafamiliar y bienestar psicológico 
 
 

 
Bienestar Psicológico 

  
rs 

 
p 

 
r2 

 
N 

 
Violencia Intrafamiliar 

 
-0.735 

 
< .001 

 
0.54 

 
385 

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). rs: Test de 

correlación de rango de Spearman, p=significancia estadística. r2: tamaño del 

efecto. 

 
En la tabla 5 se observa que es una correlación significativa de tipo inversa o negativa 

(p<0,05) con una alta correlación entre las variables (rs <-,735) y un nivel alto del 

tamaño del efecto (r2=.54). 
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Tabla 6 Correlación entre violencia psicológica y dimensiones del bienestar 

psicológico 

 
 

 

 
 

 
Autoaceptació 

n 

 
 

 
Relaciones 

Positivas 

 

Auto 

nom 

ía 

Domini 

o del 

entorn 

o 

 
 

 
Propósito 

de vida 

 
 

 
Crecimient 

o Personal 

 
 

 

-0.413 -0.5 - 

0.53 

rs 9 

- 

0.512 

-0.669 - 

0.349 

 
 
 
 

Violenci 

a 

< .001 < .001 < .00 < .001 < .001 < .001 

1 

Psicológ 

ica p 

   

 
 

r2 0.170 0.25 0.29 0.262 0.447 0.121 

N 385 385 385 385 385 385 

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). rs: Test de 

correlación de rango de Spearman, p=significancia estadística. r2: tamaño del 

efecto 

En la tabla 6 se puede observar que existen relaciones inversas o negativas 

significativas (p<0.05), correlacionando la violencia psicológica con la 

autoaceptación (-.413), relaciones positivas (-0.5), autonomía (-.539), dominio del 
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entorno (-.512), propósito de vida (-.669) y el crecimiento personal (-.349). Además, 
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se mostraron niveles altos del tamaño del efecto, con valores entre .121 a .447. 

Tabla 7 Correlación entre violencia sexual y dimensiones del bienestar psicológico 
 
 
 

Autoacept 

ación 

 
 

Relaciones 

Positivas 

 
 
 
 

Autonomía 

 
Dominio 

del 

entorno 

 
Propósit 

o de 

vida 

 
 

Crecimient 

o Personal 

  
r 

 
-0.581 

 
-0.612 

 
-0.593 

 
-0.618 

 
- 

 
-0.533 

s 
    0.518  

 
Violenci 

  
< .001 

 
< .001 

 
< .001 

 
< .001 

 
< .00 

 
< .001 

a Sexual p     1  

  
r 

2 

 
0.34 

 
0.374 

 
0.351 

 
0.381 

 
0.268 

 
0.284 

  

N 

 

385 

 

385 

 

385 

 

385 

 

385 

 

385 

 
Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). rs: Test de 

correlación de rango de Spearman, p=significancia estadística. r2: tamaño del 

efecto 

 
 

En la tabla 7 se puede observar que existen relaciones inversas o negativas 

significativas (p<0.05), correlacionando la violencia sexual con la autoaceptación (- 

.581), relaciones positivas (-0.612), autonomía (-.593), dominio del entorno (-.618), 

propósito de vida (-.518) y el crecimiento personal (-.533). Además, se mostraron 

niveles altos del tamaño del efecto, con valores entre .268 a .381. 
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Tabla 8 Correlación entre violencia física y dimensiones del bienestar psicológico 
 
 
 

 

 

Autoacept 

ación 

 

Relaciones 

Positivas Autonomía 

 

Dominio 

del entorno 

 

Propósito 

de vida 

Crecimie 

nto 

Personal 

 
 

 
 -0.65 -0.73 -0.712 -0.726 -0.672 - 

0. 

      58 

rs      3 
 
 

 

 

Violenci 

a Física p 

< .001 < .001 < .001 < .001 < .001 < . 

00 

1 

 
 

 

0.422 0.532 0.506 0.527 0.451 0. 

33 

r2 6 

 
 

385 385 385 385 385 38 

N 5 

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). rs: Test de 

correlación de rango de Spearman, p=significancia estadística. r2: tamaño del 

efecto 

En la tabla 8 se puede observar que existen relaciones inversas o negativas 

significativas (p<0.05), correlacionando la violencia física con la autoaceptación (- 
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.65), relaciones positivas (-0.73), autonomía (-.712), dominio del entorno (-.726), 
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propósito de vida (-.672) y el crecimiento personal (-.583). Además, se mostraron 

niveles altos del tamaño del efecto, con valores entre .336 a .532. 
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V. DISCUSIÓN 

 
En este apartado se realizan las contrastaciones de los resultados encontrados en 

la investigación con los de estudios previos. En esta investigación se propuso como 

objetivo general determinar la relación entre la violencia intrafamiliar y bienestar 

psicológico en mujeres universitarias de Lima Metropolitana. 

 

En los resultados encontrados se observa que existe una correlación significativa 

de tipo inversa o negativa con una alta correlación entre las variables (rs =-,735), y 

con el valor alto del tamaño del efecto (r2=.540) con ello se confirma la hipótesis de 

investigación evidenciando que existe una relación significativa entre la violencia 

intrafamiliar y el bienestar psicológico en mujeres universitarias de Lima 

Metropolitana. Estos resultados concuerdan en parte con lo encontrado por Gaxiola 

y Gaxiola (2016) quienes indicaron que la violencia de pareja en el ámbito familiar 

influyó de manera negativa en las disposiciones a la resiliencia y en el bienestar 

psicológico en mujeres (rs=-.42). Por otro lado, difiere con lo hallado en los 

resultados de la investigación de Barone, Machado, y Tourinho (2020), los cuales, 

teniendo como medida de correlación entre las variables el odd ratio, hallaron que 

la exposición a la violencia familiar o por conocidos se asoció de forma regular (OR 

= 1,52) y mala (OR = 2,70) con la autoevaluación, siendo considerada como una 

dimensión del bienestar psicológico. 

 

De acuerdo a la teoría cognitivo contextual (Grych y Fincham, 1990), acerca del 

afrontamiento de una persona (en la adolescencia) frente al conflicto de sus 

progenitores o cuidadores, indican que existe influencia del conflicto interparental 

en el desarrollo general, incluido el bienestar de los hijos, y este dependerá de la 

manera de cómo se susciten los hechos (considerando la frecuencia, intensidad, 

contenido y resolución) del contexto y que significado le dan los hijos al conflicto de 

los padres. 

 

Buscando responder el primer objetivo específico acerca de determinar la relación 

la violencia física y las dimensiones de bienestar psicológico se encontraron 

correlaciones negativas con la autoaceptación (-.65), las relaciones positivas (- 

0.73), la autonomía (-0.712), el dominio del entorno (-0.726), el propósito de vida (- 

0.672) y el crecimiento personal (-0.583), además de obtener un nivel alto en el 
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tamaño del efecto con valores dentro del rango de 0.336 a 0.532. Estos resultados 

difieren a los encontrados por Urrunaga (2018) quien evidencia que el factor de 

entablar interacciones con el sexo opuesto no está relacionado con la permanencia 

o no de la violencia intrafamiliar física directamente (P=0.007), es importante 

mencionar que la investigación tuvo como muestra alumnos de ambos sexos de 

derecho de una universidad de Chimbote. 

 

Estos hallazgos se respaldan por la teoría de Erik Erikson (1950) quien brinda 

aportes con las etapas del desarrollo psicosocial, explicando que en la primera de 

desarrollo (la confianza básica enfrente de la desconfianza), los menores 

establecen una relación especial con alguno de sus padres o cuidadores 

responsables, siendo este un vínculo con sus primeras figuras de autoridad, esto 

les permite hacerlo con las demás personas que conformen su entorno social, en 

las posteriores etapas por la que atraviesen. 

 

Los resultados hallados para el segundo objetivo específico, buscando determinar 

la relación entre la violencia sexual y las dimensiones del bienestar psicológico 

demostraron correlaciones negativas de la violencia sexual con la autoaceptación 

(Rho=-0.581), relaciones positivas (Rho=-0.612), autonomía (Rho=-0.593), el 

dominio del entorno (Rho=-0.618), el propósito de vida (Rho=-0.518) y el 

crecimiento personal (Rho=-0.533), además de obtener un nivel alto del tamaño del 

efecto con valores entre .268 a .381. Esto se puede contrastar con los hallazgos de 

Gomez, et.al (2018) donde nos indican que existe relación entre el abuso sexual y 

el malestar psicológico (Rho= 0.142), siendo esta una correlación positiva entre las 

variables. 

 

Estos resultados coinciden con lo explicado por Filipas y Ullman (2006), 

detallándonos que el abuso sexual hacia una persona, se entiende como un factor 

de riesgo vinculado a la aparición trastornos mentales de tipo sexuales, depresivo, 

personalidad, ansiedad, fobia social, padecimientos físicos y adicciones, 

trasgrediendo al bienestar psicológico de las personas. También es importante 

mencionar que Gonzales, et.al (2018) nos muestran lo preocupante que es que en 

su muestra de investigación, el abuso sexual de cualquier tipo se presente en más 

de 8 de cada 100 familias. en especial cuando su muestra se eligió en una 
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universidad dentro de una clase social entre medio alto y muy alto (con padres con 

formación universitaria representados por un porcentaje superior al 80%), religiosos 

formados y practicantes en la mayoría de casos. 

 

En relación al tercer objetivo específico, respecto a delimitar la relación entre la 

violencia psicológica y las dimensiones del bienestar psicológico se encontraron 

correlaciones inversas o negativas de la violencia psicológica con la autoaceptación 

(-0.413), las relaciones positivas (-0.5), la autonomía (-0.539), el dominio del entorno 

(-0.512), el propósito de vida (-0.669) y el crecimiento personal (-0.349), además de 

encontrar niveles altos del tamaño del efecto con valores entre .170 a 

.447. Estos resultados se pueden contrastar con los encontrados por Gomez, et.al 

(2015), quienes evidenciaron correlaciones positivas significativas entre la 

negligencia emocional-psicológica y el malestar psicológico (.412), el abuso 

emocional y el malestar psicológico (.436) y la disfunción familiar con el malestar 

psicológico (.342). 

 

Se puede argumentar según Díaz y Sánchez (2002), que las experiencias negativas 

a nivel psicológico vividas dentro del plano familiar, juegan un rol principal en el 

bienestar psicológico de las personas, puesto que dentro de la evaluación que 

realizan las personas sobre sus vidas, encontramos una dimensión cognitiva (la 

satisfacción que se tiene con la vida de forma total o por áreas específicas) y otra 

afectiva (la intensidad y a la cantidad de situaciones donde aparecen de emociones 

positivas y negativas) las cuales, interactuando entre ellas, provocan en la persona 

percepciones que se componen de vivencias que abarcan de la sensación de la 

agonía hasta la del éxtasis. 

 

Durante esta investigación se encontraron algunas limitaciones, tales como el 

estado de emergencia por el virus COVID-19, el cual dificulto realizar una 

evaluación con mejor supervisión y concientización a la población, pues los sujetos 

llenaron ambos instrumentos de manera virtual, a pesar de ello se consiguieron 

alcanzar los objetivos propuestos. Además de ello también fue una limitación el 

hecho de la poca existencia de instrumentos que evalúen la violencia intrafamiliar 

en mujeres directamente, encontrándose una mayor cantidad de instrumentos 

dirigidos a mujeres que evalúen la violencia de pareja en investigaciones que 
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abordan también el bienestar psicológico de esta población 

 
Finalizando este apartado, el principal hallazgo encontrado fue que las variables 

estudiadas presentan una correlación inversamente significativa, dándole a estos 

datos obtenidos un valor estadísticamente significativo, notándose una mayor 

relación negativa de la violencia física con las relaciones positivas y la autonomía, 

evidenciando además que el tipo de violencia que se muestra con más frecuencia 

en la población escogida es la física por sobre la violencia sexual y psicológica. 



32  

VI. CONCLUSIONES 

 
1. De acuerdo a lo propuesto en nuestro objetivo de investigación, se evidencia la 

existencia de la relación significativa presente entre la violencia intrafamiliar y 

bienestar psicológico en mujeres universitarias de Lima Metropolitana. Los datos 

revelan que la presencia de violencia intrafamiliar está relacionada de forma 

negativa con el bienestar psicológico de nuestra población estudiada. 

2. En base a nuestro primer objetivo específico, se muestra que la violencia física 

y las dimensiones del bienestar psicológico están relacionadas de forma 

negativa, mostrándonos que las manifestaciones violentas de agresiones físicas 

propiciadas a mujeres con o sin educación universitaria completa dentro del 

plano familiar tienen una relación significativa con el bienestar psicológico y todos 

sus aspectos. 

3. Respecto a nuestro segundo objetivo específico, se pone en manifiesto que la 

relación existente entre la violencia sexual y las dimensiones de bienestar 

psicológico es negativamente significativa, de acuerdo a los datos encontrados 

la vivencia de abuso sexual dentro del ámbito familiar de las mujeres con o sin 

educación universitaria completa, está relacionada de forma negativa con su 

bienestar psicológico en los demás aspectos de su vida. 

4. En relación con nuestro tercer objetivo específico, se obtuvo como resultado que 

la violencia psicológica y las dimensiones de bienestar psicológico en mujeres 

con o sin educación universitaria completa están relacionadas de forma 

negativamente significativa, conforme con los datos obtenidos las situaciones de 

violencia psicológica dentro del círculo familiar que han atravesado o atraviesan 

las mujeres universitarias están relacionadas con su bienestar psicológico y 

todos sus aspectos. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 
1. Se evidencia con esta investigación la importancia de reforzar e implementar más 

elementos de apoyo a los programas preventivos sobre la identificación de 

patrones de este tipo de agresiones en la violencia intrafamiliar dirigidos a esta 

población vulnerable, además de realizar el seguimiento apropiado a las víctimas 

de este tipo de violencia para evitar repercusiones en su bienestar psicológico. 

2. Según los resultados se evidencia que la presencia de violencia intrafamiliar 

continúa y afecta a las mujeres con o sin educación universitaria completa, por 

ello se recomienda llevar a cabo más estudios descriptivos correlacionales que 

analicen ambas variables, pero en una población diferente a la de este estudio, 

para comparar resultados e identificar en qué sector incide más la presencia de 

estas variables. 

3. Debido a la escasa cantidad de instrumentos encontrados, orientados a nuestra 

población, se recomienda construir instrumentos para la detección de la violencia 

intrafamiliar dirigidos directamente a las mujeres con o sin educación 

universitaria completa, para así realizar estudios con estas variables en esta 

población, diferenciándose de instrumentos con ítems abocados a la violencia de 

pareja, que muestran al cónyuge como principal y único perpetrador en la familia. 

4. Se debe reconsiderar los estilos de crianza empleados por los progenitores en 

la actualidad, además de si la dinámica familiar presente en los hogares es la 

correcta, para ello se puede llevar a cabo campañas dirigidas a la concientización 

de los peligros que puede representar la violencia intrafamiliar, además de 

campañas que sirvan para la identificación de una inadecuada relación entre los 

miembros de la familia, promoviendo la terapia familiar. 
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ANEXOS 
ANEXO 1: Matriz de Operacionalización 
Variable 1: Violencia Intrafamiliar  

 
VARI 

ABLE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONA 

L 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 
 
 

Violenc 

ia 

Intrafa 

miliar 

 
“La violencia intrafamiliar 

ocurre cuando hay 

maltrato entre los 

miembros de una familia. 

El maltrato puede ser de 

tipo físico, psicológico y 

sexual” (Valdebenito, 

2009, citado por Arredondo 

(2018). 

 
Se evaluó la 

violencia 

intrafamiliar 

empleando  el 

Cuestionario de 

Violencia 

Intrafamiliar VIF. De 

Arredondo (2018). 

 
Violencia Psicológica 

 
 
 
 
 
 

Violencia Sexual 

 
 
 

Violencia Física 

 
Abuso verbal 
Intimidación 
Desprecio 

 
 
 
 

Acoso Sexual 
Abuso Sexual 

 
 

Agresión física 

 
Escala Ordinal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Variable 2: Bienestar Psicológico 
 
 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

 
DIMENSIONES 

INDICADORES ESCALA 
DE 
MEDICIÓN 

 
 
 
 
 
 

Bienestar 

Psicológi 

co 

 
 

 
El bienestar 

psicológico es un 

aspecto evaluativo del 

ser humano 

relacionado  con  la 

valoración de los 

logros obtenidos con 

determinadas 

decisiones tomadas a 

lo largo de la vida. Ryff 

(1995) 

 
 

Seevaluará el bienestar 

psicológico empleando 

la Escala de Bienestar 

Psicológico de Ryff 

adaptada        en        el 

Perú por 

Madelinne Pérez 

Basilio. (2017) 

 

 
Auto aceptación 

 

Relaciones positivas con 
los demás 

 

Autonomía 
 

Dominio del entorno 

Propósito de vida 

Crecimiento personal 

 

 
Autoevaluación 

 

Preocupación por el bienestar 
de los demás 

 

Ser independiente 

Posee un mayor control 

Sentido de vida 

Autopercepción del 

estado 

 
 
 
 
 
 

 
Escala 
Ordinal 

 
 

 



 

 

ANEXO 2: Matriz de Consistencia 
 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE E 
INDICADORES 

METODOLOGÍA 

Problema 
general 

 
¿Cuál es la 
relación entre 
Violencia 
intrafamiliar y 
bienestar 
psicológico en 
mujeres 
universitarias 
de Lima 
Metropolitana? 

General: 

Determinar la relación entre la 
violencia intrafamiliar y bienestar 
psicológico en mujeres universitarias 
de Lima Metropolitana. 

Específicos: 
 

a) Delimitar la relación de la violencia 
física y las dimensiones de bienestar 
psicológico en mujeres universitarias de 
Lima Metropolitana. 

 

b) Delimitar la relación de la violencia 
sexual y las dimensiones de bienestar 
psicológico en mujeres universitarias de 
Lima Metropolitana. 

 

c) Delimitar la relación entre la violencia 
psicológica y las dimensiones de 
bienestar psicológico en mujeres 
universitarias de Lima Metropolitana. 

General 

Existe una relación significativa entre 
la violencia intrafamiliar y el bienestar 
psicológico en mujeres universitarias 
de Lima Metropolitana. 

Específicas: 

a) Existe relación significativa entre la 
violencia física y las dimensiones de 
bienestar psicológico en mujeres 
universitarias de Lima Metropolitana. 

 

b) Existe relación significativa entre la 
violencia sexual y las dimensiones de 
bienestar psicológico en mujeres 
universitarias Lima Metropolitana. 

 

c) Existe relación significativa entre la 
violencia psicológica y las 
dimensiones de bienestar psicológico 
en mujeres universitarias de Lima 
Metropolitana. 

Violencia 
Intrafamiliar 

 Violencia 
psicológica. 

 Violencia Sexual. 

 Violencia Física. 
Bienestar 
Psicológico 

 Auto aceptación. 

 Relaciones 
positivas con los 
demás. 

 Autonomía. 

 Dominio del 
entorno. 

 Propósito de vida. 

 Crecimiento 
personal. 

Tipo de investigación: 
Básica. 
Nivel de investigación: 
Descriptivo 
correlacional. 
Diseño de 
investigación: 
Transversal no 
experimental. 
Población y muestra: 
Muestra N°385. 
Tipo de muestro: 
No probabilístico y bola 
de nieve. 
Técnicas e 
instrumentos de 
recolección de datos: 
Escala de Bienestar 
Psicológico de Ryff. 
Cuestionario de 
violencia intrafamiliar 
VIF. 



 

ANEXO 3 

Prueba Piloto 

 

Se realizo el análisis piloto para ambos cuestionarios, empleando el alfa de 

Cronbach, encontrándose respecto a la confiabilidad que el Cuestionario de 

violencia intrafamiliar VIF obtuvo un valor general del 0,95 y alcanzando en sus 

dimensiones los siguientes puntajes: Violencia Psicológica (.949), Violencia 

Sexual (.925) y Violencia Física (.944). Además, la Escala de Bienestar 

Psicológico de Ryff obtuvo un valor de: 0,84 y alcanzando en sus dimensiones 

los siguientes puntajes: Crecimiento Personal (-.758), Relaciones Positivas (- 

1.083), Autonomía (.950), Dominio del Entorno (.506), Crecimiento Personal (- 

.785) y Propósito de vida (.510). 
 

 

 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 

 
Estadístico 

 
gl 

 
Sig 

 
Violencia intrafamiliar 

 
0.967 

 
385 

 
0.001 

 
Bienestar psicológico 

 
0.839 

 
385 

 
0.001 

 
Nota gl: número de participantes, Estadístico: prueba de normalidad Shapiro-Wilk, 

Sig: significancia estadística 
 

 

En la tabla se aprecia que en las variables violencia intrafamiliar y bienestar 

psicológico, existe una distribución no normal (p<.05), debido a este resultado las 

pruebas estadísticas a emplearse serán no paramétricas (Rho de Spearman). 



 

ANEXO 4: Instrumentos de recolección de datos 
 



 

Escala de Bienestar Psicológico Ryff 
 
 
 



 

 



 

 



 

ANEXO 5: Consentimiento Informado 
 

 


