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Resumen 

El propósito de esta investigación fue determinar la relación entre violencia familiar 

y conciencia emocional en una muestra de adolescentes de Lima metropolitana, 

que fueron 448 en tu total, se usó el diseño no experimental, correlacional-

transversal. Los instrumentos que se utilizó fueron el cuestionario de violencia 

familiar de Chauca (2019) y el cuestionario de conciencia emocional de Varas 

(2018) ambos adaptados al contexto peruano. Los resultados hallados evidencian 

una correlación negativa débil (rho=-.348; p˂.00) entre las variables mencionadas, 

lo mismo sucede con las dimensiones violencia física, psicológica y por negligencia, 

excepto en la dimensión violencia sexual donde se halló una correlación negativa 

nula. En conclusión, a mayor violencia familiar es menor la capacidad de conciencia 

emocional.  

Palabras clave: Conciencia emocional, adolescencia, violencia familiar. 
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Abstract 

The purpose of this research was to determine the relationship between family 

violence and emotional awareness in a sample of adolescents from metropolitan 

Lima, who were 448 in their total, the experimental, correlational-transversal design 

was used. The instruments used were the Chauca family violence questionnaire 

(2019) and the Varas emotional awareness questionnaire (2018) both adapted to 

the Peruvian context. The results show a weak negative correlation (rho=-.348; p 

.00) between the variables mentioned, the same happens with the dimensions 

physical violence, psychological and negligence, except in the sexual violence 

dimension where a zero negative correlation was found. In conclusion, the more 

family violence the less emotional awareness. 

Keywords: Emotional awareness, adolescence, family violence. 
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I. INTRODUCCIÓN

Según la Organización de las Naciones Unidas, ONU (2020), hizo referencia 

que en circunstancias de la pandemia en muchos hogares ha sido la tormenta 

perfecta, para agravarse la tensión y situaciones conflictivas, es más alarmante 

cuando ya había un agresor dentro de la familia, lo cual la hace vulnerable a la 

violencia. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud, OMS (2021), resaltó 

que aproximadamente unos 736 millones han pasado por situaciones de violencia 

en sus familias y que generalmente es uno de los cónyuges quien la ejerce, en otras 

palabras, casi la tercera parte de las personas del género femenino en el mundo 

han sido alcanzadas por la violencia física o sexual, asimismo hizo mención que la 

incidencia en los lugares como en Oceanía, el sur de Asia y África con índices de 

33% a 51% mientras que en los países europeos, asiáticos centrales y sureste los 

índices bajan al 16% y 21%,  en Latinoamérica y el Caribe con valores de 25%.  

 De igual manera, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 

UNICEF (2020), cuando menciona que las condiciones como la inestabilidad 

económica, el cierre de los centros educativos, las restricciones a las atenciones 

médicas, el mismo distanciamiento han aumentado el riesgo de vulnerabilidad para 

los menores de edad a ser víctimas de violencia, datos que corrobora la OMS 

(2020), al mencionar que el 50% han vivido actos de violencia que generalmente 

es ejercida por un familiar.  

En América Latina y el Caribe según datos recogidos por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD (2020), entre el 2019 y 2020 el registro 

de llamadas de emergencia ante violencia se han incrementado, siendo mayor en 

el 2020, por ejemplo en Buenos Aires se halló un aumento de 127% y  en Lima con 

la línea 100 hubo un incremento significativo de 48% en las llamadas principalmente 

entre abril y julio, ya desde el 2018 se advertía que seis de cada diez menores de 

edad eran víctimas de maltrato físico en sus hogares, el 61% con jalones de cabello 

y oreja, el 21% con cachetadas, uso de correas, etc.; y con respecto a la violencia 

psicológica un 70 % principalmente mujeres han recibido este tipo de violencia 

como los insultos con 42% y humillaciones con un 33% (UNICEF, 2018).  
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La Encuesta Nacional de Relaciones Sociales, ENARES (2018), mostró que 

la violencia está presente desde edades tempranas y se manifiesta en la adultez, 

transmitiendo así en sus hijos con una crianza poco saludable, se tiende a 

normalizar ciertas conductas y terminan convirtiéndose en maltratadores o 

víctimas. Igualmente, como lo informa el  Programa Nacional Aurora del Ministerio 

de la mujer y poblaciones vulnerables, MIMP (2021), hasta enero del 2021, 4.149 

menores de 18 años fueron atendidos por casos de violencia, esto a través del 

Centro de Emergencia Mujer, con 133 incidencias al día, de estos datos los 

menores entre 12 a 17 años evidencian mayor afectación con un 46.4%, la situación 

fue similar en el 2020 siendo la partida del incremento a inicios del confinamiento, 

durante enero a diciembre se atendió 15.447 casos por agresión psicológica, 

10,475 por agresión física y 9,582 por agresión sexual. 

Por su parte, el MINSA (2020), manejó otras cifras con respecto al 2020, 

atenciones por violencia física 9,013 incidencias, agresión psicológica 10,659 

situaciones y violencia sexual con 4,300 casos, ya en el 2019 se había consultado 

a los mismos menores sobre las formas de violencia que se ejercía en sus hogares, 

los resultados evidenciaron que el 52 % refiere que son los castigos, el 100% las 

agresiones psicológicas, el 96% agresión física y el 72% violencia sexual. 

Asimismo, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES (2019), un 

62% de los padres de familia tiende hacer uso de los gritos y los castigos 

humillantes y un 27% recurre a los castigos físicos para corregir a sus menores 

hijos. En Lima Metropolitana según el MIMP (2021) la violencia familiar durante la 

pandemia está detrás de Cusco y Junín con 1,522 casos.  

También cabe mencionar, que el módulo de atención al maltrato infantil y del 

adolescente en salud MAMIS mediante un reporte de la Defensoría del Pueblo 

(2019), realizó un estudio en diferentes regiones, en lo que respecta a Lima halló 

13687 incidencias de violencia hacia los menores de edad, en Lima metropolitana 

hay un total de 18 MAMIS en funcionamiento atendiendo casos como abandono, 

negligencia, riesgo de abuso, abuso psicológico, sexual, físico, y problemas de 

soporte socioemocional. En lo que respecta el distrito de Ate, una localidad 

vulnerable al crimen y delincuencia, en el cual la violencia no es ajena, la 

Municipalidad a través de la Gerencia de Seguridad Ciudadana (2020), realizó un 
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reporte de enero a septiembre del 2020, donde hallaron un total de 3465 denuncias 

de situaciones de violencia, una cifra menor en comparación al año anterior cuyo 

motivo se explica a la restricción social frente al confinamiento obligatorio, pero de 

los que han denunciado refieren que los motivos se deben mayormente a 

problemas familiares con un 47,9% y el tipo de violencia ejercida oscilan con altos 

porcentajes entre la psicológica con 63% y la física con 33%. 

Por otro lado, con respecto a la salud emocional, la red que promueve la 

salud emocional PROEM (2018), allá en España, señalaba que los conflictos a nivel 

emocional en los jóvenes son un asunto de salud pública porque aparte de afectar 

la calidad de vida, el bienestar y desarrollo también tiene repercusión en los costos 

socioeconómicos y de salud. Los datos más resaltantes son 6.5% padecen de 

ansiedad, 2,6% trastornos depresivos en menores de 6 a 18 años. La OMS (2020), 

refirió también, que como producto de la emergencia sanitaria hubo un predominio 

de síntomas como la preocupación, el sentirse estresado, agobiado, sentir 

desesperanza, tener problemas de sueño, depresión, niveles elevados de 

ansiedad, inquietud, irritabilidad y sentimientos de soledad. En términos generales, 

según la OMS (2021), por ser la adolescencia una etapa de formación, los 

adolescentes son vulnerables a adquirir trastornos emocionales que afecten su 

salud mental, siendo las principales afecciones la ansiedad con un 8.2%, depresión 

con 3.9%, las cuales si no son atendidos puede conllevar a situaciones de riesgo 

como el suicidio. 

Por otro lado, la organización para la cooperación y el desarrollo económico, 

OCDE (2021), informa según una evaluación internacional que realizó sobre las 

competencias socioemocionales en adolescentes entre 10 a 15 años de edad, 

encontró que estas competencias disminuyen en la etapa de la adolescencia y 

evidencian tener menos habilidades que los niños de 10 años como en optimismo, 

confianza y sociabilidad principalmente, los niveles se diferencian en función de la 

edad, género, origen social y están muy relacionadas con las características 

individuales, familiares y de la escuela, donde los desfavorecidos en el aspecto 

socioeconómico muestran un nivel bajo de competencias emocionales. Cada vez, 

se da la importancia debida más allá de lo académico, porque su desarrollo 
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constante y de forma integral de todas las habilidades favorecerán las condiciones 

para una vida plena. 

Por su lado, UNICEF (2020), realizó un sondeo sobre la salud mental en 

adolescentes de la región Latinoamérica y el Caribe, las cifras obtenidas evidencian 

que un 27% reportó sentir ansiedad, un 15% depresión y un 30% menciona que lo 

que más repercusión tiene en sus emociones es el aspecto económico, igualmente 

la percepción sobre su futuro. La UNESCO (2021), según el estudio regional 

comparativo y explicativo, reflexiona entorno a las habilidades socioemocionales en 

la región, resaltando que solo entre el 5% y 23% se da cabida en las escuelas a su 

desarrollo, la cual se puede modificar si lo acoge con determinación en las políticas 

educativas. También, UNESCO (2020), hace referencia, que toda situación crítica, 

produce respuestas emocionales negativas como miedo, estrés, ansiedad, ira, 

entonces su desarrollo es vital para propiciar respuestas más centradas, aparte que 

fortalecen la capacidad crítica para la mejora en la toma de decisiones. 

En nuestro país, según la encuesta poblacional sobre salud mental del 

MINSA (2020), durante la emergencia sanitaria, donde participaron 58,349 

personas, se halló que un 28.5% presentan síntomas depresivos, un 41% 

sintomatología de depresión moderada a severa y un 12.8% presentó ideación 

suicida. Con respecto a la salud mental en adolescentes, solo el 0.9 % buscan 

ayuda con la línea 113 entre abril y mayo del 2020, de lo cual se puede deducir que 

este rango de edad posee poca información sobre el cuidado de su salud mental o 

que hay pocas acciones para su atención. Así mismo, el 82.35% de los atendidos 

de forma general buscó orientación para el estrés y el 12.68% por síntomas 

ansiosos y depresivos, afectando a su bienestar emocional. UNESCO (2022), en 

un estudio sobre las habilidades socioemocionales halló índices positivos en cuanto 

a la regulación, empatía y apertura a la diversidad, pero al comparar con los países 

de Latinoamérica, los estudiantes peruanos obtienen datos inferiores y resalta que 

los factores asociados a ello son, los patrones de socialización en las familias, 

valoraciones en la escuela, la relación con los docentes y el mismo nivel de 

habilidades socioemocionales registradas. 
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Frente a ello se hizo necesario plantearse la siguiente pregunta: ¿Existe 

relación entre violencia familiar y conciencia emocional en adolescentes de una 

institución educativa pública de Lima Metropolitana, 2022? 

Entonces, el sustento teórico de la presente investigación derivó de la 

necesidad de conocer la problemática sobre una determinada realidad, a nivel 

bibliográfico, existe información de forma generalizada pero no de manera 

específica, por ello la bibliografía que existe y se obtuvo en relación a las variables, 

aportaría en la base de datos en el contexto peruano, así lo podrían utilizar para 

otras investigaciones, en las organizaciones educativas y áreas social-psicológicas. 

En lo que respecta al sustento social, el presente trabajo servirá de consulta para 

el desarrollo y aplicación de programas de intervención para promocionar y prevenir 

afecciones de la salud mental, ya que es una problemática que aqueja la salud 

pública de nuestro país, también porque la violencia en sus diferentes expresiones, 

y su ejercicio sobre los menores terminará afectando en su formación como futuros 

ciudadanos, por ende, será beneficioso para un determinado grupo social que en 

este caso son adolescentes de un distrito de Lima Metropolitana. 

Por este motivo, se establece como objetivo general de la presente 

investigación, establecer si existe asociación entre violencia familiar y conciencia 

emocional en adolescentes de una institución educativa pública de Lima 

Metropolitana, 2022. Asimismo, los objetivos específicos son: a) Establecer la 

asociación entre violencia física y conciencia emocional; b) Establecer la asociación 

entre violencia psicológica y conciencia emocional; c) Establecer la asociación entre 

violencia sexual y conciencia emocional; d) Establecer la asociación entre violencia 

por negligencia y conciencia emocional; e) Identificar el nivel de violencia familiar y 

de conciencia emocional. 

Por consiguiente, se planteó la hipótesis general: Existe una asociación entre 

violencia familiar y conciencia emocional en adolescentes de una institución 

educativa pública de Lima Metropolitana, 2022. 
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II. MARCO TEÓRICO

Mego (2021), quien investigó la asociación entre violencia dentro de la 

familia y dependencia emocional, contó con una muestra que estuvo conformada 

por 384 mujeres universitarias de Lima Norte, el tipo de estudio fue descriptivo 

correlacional, los instrumentos que utilizó fueron la escala de violencia intrafamiliar 

de Jaramillo (2013) y el cuestionario de dependencia emocional de Lemos y 

Londoño (2008). Los resultados arrojaron una relación directa positiva y moderada 

entre ambas variables con un valor de (r=.597; p<.05), en conclusión, a mayores 

índices de violencia dentro del hogar mayor será la dependencia emocional. 

Por otro lado, Chavesta y Minaya (2021), buscaron establecer la relación 

entre violencia familiar y ansiedad en una muestra de 250 mujeres adultas de 

Huaraz, el tipo de investigación fue el descriptivo correlacional, se aplicaron el 

cuestionario de violencia familiar adaptado por Fredesbinda (2018) y el inventario 

de ansiedad IDARE. Los resultados de este estudio según el coeficiente Spearman 

cuyos valores son rho=.636 y p<.01 entre ansiedad y violencia psicológica y física, 

pero en relación a violencia sexual es rho=.489 y p<.01, lo cual significa que hay 

una correlación positiva moderada entre las variables y dimensiones, por lo tanto, 

se concluye que las mujeres con un alto nivel de violencia tienen mayor tendencia 

a tener niveles considerables de ansiedad. 

Del mismo modo, Ventura (2020), investigó para establecer si existe relación 

entre violencia doméstica y dificultades de regulación emocional en adolescentes 

de Lima. El enfoque que manejó fue el cuantitativo y diseño correlacional simple de 

corte transversal, los instrumentos que utilizó fueron el DERS adaptada por 

Huamaní y Saravia (2017), para la regulación emocional y el cuestionario de 

violencia intrafamiliar de Arredondo (2018), la muestra estuvo determinada por 313 

escolares entre 12 a 17 años. Los resultados mostraron una correlación positiva 

alta con los valores de (r=.775) y (p<.05) dando a entender que a mayores índices 

de violencia doméstica mayores serán las dificultades de regulación emocional. 

Corro (2020), en un contexto diferente desarrolló un estudio cuyo propósito 

fue determinar si hay asociación entre la sintomatología depresiva y violencia 

intrafamiliar en una muestra de 123 niños entre 10 a 12 años de un colegio público 
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en Ventanilla, con un diseño descriptivo correlacional, los instrumentos que usó 

fueron el inventario de depresión para niños de Kovacs y el cuestionario de la 

ENDES para la segunda variable. Según los resultados de Spearman se halló un 

valor de p=.05 para el sexo femenino lo cual significa correlación positiva moderada 

y r=.235 y p=.0088 en violencia psicológica grave contra el niño significando una 

correlación positiva muy baja. En conclusión, las niñas que han recibido violencia 

psicológica grave tienen mayor probabilidad de tener síntomas depresivos. 

Pérez (2020), por su parte, buscó conocer la relación entre violencia dentro 

de la familia y potencial de maltrato infantil en una muestra de madres mayores de 

18 años de Lima sur. El tipo de estudio que maneja es correlacional con diseño no 

experimental, la muestra lo conformaron 400 mujeres, los instrumentos que se 

usaron son el VIFJ4 de Jaramillo (2013) que consta de seis dimensiones y el otro 

para medir el potencial de maltrato infantil fue el CAPI de Milner (1986) compuesta 

por nueve escalas. Como resultado del estudio se encontró una correlación positiva 

baja entre ambas variables con un valor de (rho=.264; p<.01), por ello la conclusión 

deriva que a mayor violencia intrafamiliar mayores riesgos de ejercer maltrato 

infantil. 

Por su lado, Mendoza y Pozo (2021), en su estudio buscaron establecer la 

relación entre violencia familiar e inteligencia emocional en una muestra de 225 

adolescentes de Sullana, bajo un tipo descriptivo correlacional, utilizaron los 

cuestionarios de violencia familiar de Altamirano y Castro (2013) y el inventario de 

BarOn Ice para inteligencia emocional, el adaptado por Ugarriza y Pajares (2005). 

Según los resultados (rho=-.284; p=.000), se evidencia una correlación negativa 

baja entre las variables estudiadas, aparte que hallaron niveles moderados de 

violencia familiar y un 38.7% por mejorar en cuanto a inteligencia emocional. 

De igual manera, Quimí (2020), buscó conocer la relación entre la 

percepción de conflictos intraparental con los niveles de conciencia emocional en 

una muestra de 30 adolescentes de Piura, el diseño de investigación fue no 

experimental y correlacional, los instrumentos que utilizaron fueron el Test de 

BarOn el adaptado por Ugarriza en Perú para conciencia emocional y una escala 

para medir el conflicto intraparental CPIC la adaptada por Iraurgi (2011). Sobre los 
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resultados los valores de rho=-.157 y p=.406, indican una correlación nula, es decir, 

que no se halló relación entre percepción de conflictos parentales y conciencia 

emocional. 

En Cusco, Alpaca (2018), investigó para determinar la asociación entre 

Inteligencia Emocional y Resiliencia en adolescentes estudiantes con antecedentes 

de violencia cuya muestra fueron 76 de ambos sexos. El presente estudio 

corresponde al tipo descriptivo correlacional. Para el recojo de datos se han 

utilizado la Escala de Salovey y Mayer, la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young 

y una ficha de tamizaje Violencia Familiar y Maltrato Infantil - MINSA. Los resultados 

(r=.721) evidenciaron que hay un nivel de correlación positiva moderada fuerte de 

0.721 entre las variables mencionadas, a un nivel de confianza del 95%. En 

conclusión, a mayor inteligencia emocional, mayor será la capacidad de resiliencia. 

Ruiz y Carranza (2018), desarrollaron un estudio con el fin de mostrar el nexo 

entre inteligencia emocional y clima familiar en una muestra de 127 adolescentes 

de Lima, el tipo de estudio fue transversal y correlacional, para la medición usaron 

la escala adaptada del clima social familiar de Moos y Tricket (1987) y la de 

inteligencia emocional de Chiriboga y Franco (2001). Los resultados que hallaron 

(r=.632; p˂.01) evidenciaron una correlación directa entre ambas variables, es decir 

a mejor clima familiar mayor será la inteligencia emocional. 

Marroquín (2021), desarrolló un estudio cuyo fin fue establecer la asociación 

entre violencia familiar e inteligencia emocional en una muestra de 90 adolescentes 

de Huacho-Lima. El diseño de investigación fue la no experimental - transversal. 

Usó el cuestionario de violencia familiar de Altamirano y Castro (2013) y el test 

conociendo mis emociones de Ruiz (2005). Los resultados hallados (rho=-.255; 

p=.015), evidenciaron una correlación negativa débil entre las variables de estudio.  

 Ticona (2020), buscó analizar la asociación entre violencia intrafamiliar y 

desempeño académico, bajo un estudio del tipo correlacional, con una muestra de 

183 escolares de los últimos grados de primaria en Tacna, utilizó el cuestionario de 

violencia intrafamiliar confiable. Sus resultados fueron que ante la presencia de 

violencia baja mejor desempeño 98%, a violencia media un desempeño 75%, en 
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conclusión, la violencia dentro del hogar se relaciona con el rendimiento académico 

de los escolares en mención. 

 Alderete (2022), desarrolló un estudio donde unos de sus propósitos fue 

medir los niveles de inteligencia emocional en 190 estudiantes de secundaria de 

Junín, el tipo de estudio fue descriptivo relacional, diseño no experimental. Utilizó 

el inventario de BarOn, el adaptado por Ugarriza y la escala de procrastinación de 

Busko. Los resultados resaltantes con respecto a los niveles de inteligencia 

emocional fueron: 68.4% niveles promedio, 26.8% niveles bajos y 2.6 de niveles 

altos. 

 Casas y Luyo (2021), llevaron a cabo un estudio del tipo no experimental-

descriptivo, tuvieron como objetivo describir la violencia intrafamiliar en 222 

adolescentes entre 14 a 17 años de la localidad de San Vicente en Lima. Utilizaron 

el cuestionario de Durand que consta de 27 reactivos. Los resultados evidenciaron 

que un 87.4% presentaron un nivel bajo de violencia dentro del hogar en sus 

expresiones de agresión física, psicológica, sexual y por negligencia. 

También tenemos a Procel (2017), quién buscó establecer la relación entre 

disfuncionalidad familiar y la exposición a la violencia intrafamiliar, el tipo de estudio 

está enmarcado en el analítico de corte transversal, la muestra estuvo conformada 

por 959 adolescentes de Ecuador, el recojo de datos fue a través de los 

instrumentos: el test de FFsil para funcionalidad familiar y una encuesta para la 

exposición a la violencia. Los resultados obtenidos con los valores de (p=.00 y chi 

cuadrado de Pearson 61.705) llegan a la conclusión de hay una correlación directa 

entre ambas variables de estudio, siendo las más expuestas las mujeres. 

Santoya et al. (2018), en Colombia, tuvo el propósito de establecer la 

relación entre autoconocimiento y autorregulación emocional en adolescentes y 

universitarios, usaron la escala CARE para ambas variables. Lo que se halló fue 

una correlación positiva (rho=.130; p˂.05), en otras palabras, a mayor percepción, 

identificación y expresión abierta de las emociones, más es la probabilidad de 

desarrollar la capacidad de tolerancia a la frustración y por ende regular los 

impulsos ante los conflictos cotidianos de la vida. 
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Castro (2021), desarrolló un estudio del tipo descriptivo simple, con la 

finalidad de evaluar la violencia dentro del hogar en un grupo de 80 adolescentes 

de Guayaquil, utilizó un cuestionario personalizado de 27 ítems, que abarcó las 

dimensiones física, psicológica, sexual y negligencia. Los resultados evidenciaron 

que los adolescentes presentan un nivel moderado a un 85% de exposición a 

violencia familiar en todas sus dimensiones. 

Ullauri (2019), buscó identificar el nivel de competencias emocionales en 56 

niños de 5 años de edad en Independencia-Lima, siendo el tipo de estudio la básica, 

diseño no experimental con enfoque cuantitativo, el instrumento que utilizó fue una 

ficha de observación con 23 ítems. Los resultados mostraron que un 66,1% están 

en un nivel en proceso, un 28,6% en un nivel de inicio y un 5,4% en el nivel de 

logro, evidenciando la necesidad de implementar programas y estrategias para el 

desarrollo de estas competencias desde tempranas edades. 

En el contexto peruano según el artículo dos de la Ley de protección frente 

a la violencia familiar, hace referencia a toda acción u omisión que tiene el fin de 

hacer daño a nivel físico, psicológico, maltrato sin lesiones, amenazas, violencia 

sexual, entre conyugues, ex parejas, padres, abuelos, hijos, nietos, y otros 

familiares hasta cuarto grado de consanguineidad y segundo de afinidad siempre y 

cuando habiten en un mismo lugar. La OMS (2012), por su parte, incluye la violencia 

familiar dentro de la violencia interpersonal y específicamente sobre el maltrato a 

los menores realza que abarca todas sus formas desde lo físico, emocional, sexual, 

descuido, explotación comercial, etc., que causará un daño real o a futuro en su 

salud, formación, dignidad y supervivencia. Hace referencia también que la 

violencia en el seno familiar es un acto de abuso contra cualquier miembro del grupo 

familiar y generalmente lo ejerce el que tiene mayor poder y autoridad siendo los 

más vulnerables los niños, adolescentes y personas dependientes. 

Por otro lado, tenemos a Miljanovich et al. (2013), quienes resaltan algo muy 

importante, reafirman que los primeros años de vida de toda persona es la etapa 

más sensible, ya que están en pleno desarrollo cerebral y formación de la 

personalidad, por lo tanto, si hay un entorno agresivo y hostil, mayores serán las 

posibilidades de daño a futuro, pueden adquirir un comportamiento agresivo o algún 
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trastorno que afecte su salud mental. Es así entonces, que la adolescencia es una 

etapa crucial donde los cambios psicofisiológicos se asimilan hasta culminar esta 

etapa, si hubo alteraciones en su desarrollo, esto pueden conllevar a dificultades 

en manejar las emociones, se daría un incremento notable de conductas poco 

saludables como intentos de suicidio, violencia, conductas sexuales de riesgo, etc. 

(Ozer et al., 2002). Igualmente, pueden evidenciar serias dificultades en su 

aprendizaje por algún trastorno de atención y concentración, trastorno de 

adaptación y fobias específicas (Martínez et al., 2015) 

El término violencia según Vaca y Rodríguez (2009), lo definen como un 

comportamiento que tiende a extenderse en cuando sus efectos y la familia es un 

agente principal que puede coadyuvar a ello ya que es el primer entorno social de 

los menores. Entonces las agresiones que se da dentro del seno familiar hacen 

referencia a aquellas actitudes dañinas donde se hace uso de la fuerza y la 

intimidación que por lo general lo ejerce un integrante de la familia afectando a los 

demás en su integridad física y psicológica, que tiene como propósito controlar y 

manipular al afectado (Mayor y Salazar, 2019). 

Por su parte, Aguilera et al. (2008), mencionan que la violencia familiar 

incluye a aquellas expresiones de abuso que sucede entre los integrantes de un 

grupo familiar, una relación de abuso se refiere a la existencia de un desequilibrio 

de poder acompañada de conductas que por omisión o acción terminan causando 

daño ya sea físico o psicológico a otro miembro de la familia. Asimismo, hacen 

mención que los factores que pueden potenciar el riesgo de violencia: La suma de 

horas que los integrantes de la familia están juntos; las diversas responsabilidades 

e interacciones por lo mismo; la intensidad de los vínculos entre los miembros; los 

intereses y opiniones diferentes; las conductas y actitudes de los miembros; las 

diferencias de edad y género; los roles asignados; los cambios socioeconómicos; y 

el conocimiento de la vida privada de los integrantes de la familia. 

Medina (2001), también, comprende a la violencia familiar como un abuso 

de poder por uno de los miembros del hogar mediante acciones que provocan daño 

en las víctimas, la relación entre los familiares es de forma destructiva, aunque no 

necesariamente vivan en un mismo espacio. El mismo plantea su clasificación de 
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la siguiente manera, las cuales también vienen a ser las dimensiones de este 

estudio: 

Violencia Física, que vienen a ser actos que incluye el ataque contra la otra 

persona produciéndole dolor por golpes y/o a través de objetos con la intención de 

causar daño e incluso provocar la muerte. Altamirano y Castro (2013), la agresión 

física puede iniciar desde un simple empujón hasta provocar la muerte.  

Violencia psicológica, se refiere a acciones que tienen repercusiones en el 

bienestar mental-emocional, a través de expresiones groseras, gritos, burlas, los 

cuales causan humillación o subvaloración. Bardales (2009), incluye la agresión 

verbal como las mentiras, las bromas exageradas, ironías, situación de control, 

amenazas que afectan el equilibrio emocional en la víctima. Alonso y Castellanos 

(2006), indica que también implica los límites en la interacción con sus compañeros 

en la escuela y el ser testigo directo de violencia conyugal. 

Violencia sexual, incluye aquellos comportamientos donde se fuerza a la 

persona a algún contacto sin su consentimiento con el fin de obtener una 

satisfacción del tipo sexual. La OPS/OMS (2013), hace referencia que esta forma 

de violencia implica el acoso verbal hasta la penetración forzada. 

Finalmente, violencia por negligencia, actos de indiferencia por parte del 

responsable de solventar y cumplir económicamente para la satisfacción de las 

necesidades básicas de todos los miembros de la familia. Bazán (2010), refiere que 

en un gran porcentaje son las madres quienes la ejercen, se denota en un descuido 

de la higiene personal, en su vestir, hacen actividades inadecuadas para su edad, 

dejarlos en la calle hasta tarde, la no concurrencia a los establecimientos de salud 

son algunos de sus indicadores. 

El modelo teórico que se está utilizando en el presente trabajo sigue los 

lineamientos de Bronfenbrenner (1979), quien hace hincapié en la idea que cada 

persona está inmersa en diferentes esferas y que parte desde la individual, luego 

el primer entorno, la familia, a ello le sigue el nivel comunitario y la esfera mayor 

sería lo social, a lo cual suma las propia clasificación de Heise (1994), quien hace 

mención de cuatro niveles: el microsocial (Plano individual y familiar), mesosocial 
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(vecindario, escuela, comunidad), macrosocial (plano social) y el cronosistema 

(motivaciones para la violencia). 

En el aspecto individual, los factores de riesgo abarcan conductas agresivas, 

poca valorización de sí mismo, algunos trastornos de personalidad, adicciones y 

crisis debido a las exigencias del contexto. En el aspecto familiar, la dinámica de 

comunicación y relación entre los miembros del grupo familiar puede repercutir en 

las conductas de los hijos hasta la vida adulta por lo tanto hay una alta probabilidad 

que aquellos que vivieron en un ambiente familiar hostil sufra o realice los mismos 

actos de violencia. Bandura (1974), también afirma que lo que se vivencia en el 

entorno más cercano, las conductas que se observa se terminarán asimilando y 

hay una gran probabilidad de repetir dichos comportamientos. Ante ello, si las 

condiciones del contexto son restrictivas, hostiles con muchas presiones y 

limitaciones pueden conminar al ser humano a tomar un determinado 

comportamiento poco saludable para la sociedad, sin embargo, si los factores 

externos no son tan hostiles los factores personales pueden regular la conducta a 

una más saludable. Minuchin (1974), también hace mención que dentro de toda 

familia hay una determinada organización, hay roles, jerarquías normas y 

funciones, entonces el hecho de que surja alguna patología será por la dinámica 

familiar, la misma interacción constante entre los integrantes de la familia puede 

generar conflictos que en cierta medida es normal, el problema es cuando no se 

tiene otra herramienta más que el ejercicio de la violencia para solucionarlo. 

También, Bowen (1998), hace mención sobre los sistemas familiares donde las 

interacciones que se establecen en el seno familiar son consideradas como una 

unidad emocional que va a influir de forma relevante a los pensamientos, 

sentimientos y conducta de la persona, es así entonces que el proceder de un 

integrante de la familia afectará a los demás miembros, también señala que las 

personas llevan de forma implícita los conflictos, problemas, formas de vivir etc., 

que han pertenecido a sus padres y generaciones anteriores, por lo tanto el 

comportamiento actual en sus relaciones sociales tienen un origen muchos años 

antes que nacieran, por ello, la importancia de generar relaciones familiares 

saludables para propiciar estabilidad emocional. 
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En el plano comunidad, hace referencia a las interacciones entre familias e 

individuos donde el contexto actual tiende a normalizar ciertos comportamientos 

agresivos, la falta de valores, etc. Los riesgos están en las conductas que 

transgreden las normas sociales, principalmente los jóvenes incurren en actos 

delictivos y actividades de crimen organizado que se suman a otros conflictos 

propios de la comunidad como el acceso a los servicios de vivienda, agua, por 

ejemplo, también las actitudes discriminatorias y la poca tolerancia a la diversidad. 

Vygotsky (1979), también hizo mención que la interacción social y la intervención 

de los miembros de una determinada cultura promueve el desarrollo infantil, el 

aprendizaje en los niños, la escuela cumple un papel vital en la creación de cultura 

de las sociedades y los comportamientos solo pueden ser entendidos si se analiza 

su historia. 

En el nivel social, abarca a los aspectos generales como aquellos que 

activan o controlen la violencia, por ejemplo, la impunidad, la ilegalidad, la 

corrupción, la poca consideración a las instituciones, el desprecio por los derechos 

humanos, el abuso de poder, etc. Todo esto puede conllevar a provocar un 

desorden social incentivando comportamientos de violencia. En el nivel histórico, 

hace referencia a aquellas motivaciones que conllevó a las personas o grupos 

colectivos a ejercer la violencia en base a sus ideologías en un determinado 

momento o etapa de la historia (Heise, 1994). 

La importancia del modelo ecológico deriva en que hay un impacto entre la 

relación dinámica de las personas con su entorno y viceversa, habiendo una 

influencia de un lado al otro de forma continua, en ese sentido esta fluctuación 

permite comprender mejor a los conflictos y de esta manera encontrar soluciones 

que incluyan a todos los niveles mencionados para promover una convivencia más 

saludable (Olivares e Inchaustegui, 2011). 

Es necesario por otro lado, hacer mención sobre la conexión que hay entre 

la violencia que se ejerce hacia la mujer y los menores, niños, niñas y adolescentes; 

ambas situaciones comparten los mismos factores de riesgo y normas sociales que 

solo termina agravando esta situación, una de esas normas se refiere a los roles 

de género que repercute en la forma de crianza, donde la violencia es justificada 
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como método de disciplina, además si es solo la mujer quien recibe el daño, esto 

se termina convirtiendo en un factor de alto riesgo para los hijos y los efectos de la 

violencia también llega a ellos, este tipo de normas sociales donde el varón es el 

jefe del hogar con la autoridad de tomar las últimas decisiones son característico 

de América Latina según investigaciones (Bott y Ruiz, 2019). 

Es sabido que el ejercicio de la violencia dentro del hogar tiene 

repercusiones graves en las víctimas, en este caso los hijos menores, respecto a 

ello, Cuartas (2019), menciona que el estar expuestos a actos de violencia afectaría 

a la estructura de su cerebro en el deterioro de las capacidades a nivel cognitivo y 

emocional que incidirá en su rendimiento escolar y relaciones sociales, también 

sería un precedente a un comportamiento de riesgo como el consumo de drogas, 

llevar una vida sexual irresponsable o conductas antisociales como la delincuencia, 

pandillaje, etc. 

Por otro lado, hablar de las emociones, es tocar un tema esencial para todo 

ser humano, aunque hace un siglo se las consideraba como distracciones en 

nuestro accionar, que nos impedía razonar (Marks, 1991). Actualmente se sabe que 

poseen una gran influencia en la cognición y en nuestro proceder, cumplen un papel 

clave en lo adaptativo y organizador de la conducta. Así como Barret y Campos 

(1987), los consideran estados motivacionales afectivos que están en una 

constante variación que surgen al interactuar con los demás y su entorno. Gross 

(2007), por su parte, menciona que regular las emociones va más allá de inhibir o 

suprimir la emoción, sucede cuando la persona activa y hace uso de ciertas 

estrategias para modificar la intensidad, el curso, la duración y la expresión de las 

emociones, esto en función de sus objetivos personales. Sin embargo, para llegar 

a regular nuestras emociones primero debemos comprenderlas, es decir tomar 

conciencia de ellas. 

Muñóz y Bisquerra (2014), resaltan que la conciencia emocional implica a 

aquella capacidad de ser consciente de las emociones que uno tiene y también de 

las personas que nos rodean, también incluye la capacidad de percibir el clima 

emocional de un determinado contexto. Así mismo, se relaciona con los cambios 

fisiológicos, con la expresión verbal, comprender que las emociones pueden ser 
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concurrentes al mismo tiempo, explicar cognitivamente como se siente y manifiesta 

(Eastabrook et al., 2014; Saarni, 2000). 

Villanueva et al. (2014), hacen referencia que la conciencia emocional es un 

aspecto relevante en los primeros años del menor ya que más adelante va a 

posibilitar conocer cómo se siente en relación a todo lo que ocurre a su alrededor 

también tendrá la oportunidad de adaptarse a un contexto o situación determinada 

ya que tendrá desarrollada cierta flexibilidad cognitiva. En el mismo sentido, 

Kranzler et al. (2016), mencionan que la conciencia emocional puede funcionar a 

manera de predictor de ciertos niveles de depresión, miedo y ansiedad ya que todas 

ellas parten de las reacciones emocionales básicas. 

Rieffe et al. (2008), entienden como conciencia emocional aquel proceso que 

interpreta, evalúa y monitorea las propias emociones, identificando sus causas y 

respuestas fisiológicas, así mismo diferenciarla de otras emociones, por lo tanto, lo 

consideran como una habilidad cognitiva, los componentes que propone son:  

La distinción de las emociones, que se refiere a aquella capacidad de 

identificar y diferenciar las reacciones respectivas de cada emoción. Mayer, DiPaolo 

y Salovey (1990) resaltan que para entender los estados emocionales antes de ello 

se debe primero identificar qué emoción nos embarga, asimismo, según el modelo 

competencial lo denomina poner nombre a las emociones mediante un vocabulario 

respetuoso y pertinente de acuerdo al contexto cultural donde se desenvuelve. 

Intercambio verbal de las emociones, que se refiere a la expresión de las 

sensaciones emociones ya sea de forma oral, escrita, supone también tener en 

cuenta los efectos que puede tener nuestras expresiones en la otra persona y el 

momento o circunstancias para relacionarse con otros. 

No ocultamiento de las emociones, se refiere a la capacidad de hacer 

manifiesto de lo que se siente ante determinadas situaciones en el momento 

propicio; conciencia corporal, hace referencia al reconocimiento de las reacciones 

fisiológicas en uno mismo ante determinadas experiencias emociones. 
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Atención a las emociones de los otros, se refiere a comprender como 

decisión voluntaria, las emociones que están sintiendo las otras personas, a ello se 

agregaría implicarse en sus experiencias emocionales haciendo uso de la 

comunicación verbal o no verbal. Holt-Lounstad (2010), menciona que el apoyo que 

brindamos a otras personas se considera un poderoso factor que beneficia de forma 

individual y colectivo en la salud mental, por ende, reduce la mortalidad. 

Y por último componente el análisis de las emociones, hace referencia a la 

capacidad de comprender y hacer frente de forma voluntaria a las propias 

emociones.  

Como respaldo teórico de la segunda variable, se recurre al modelo 

pentagonal de Bisquerra y Pérez (2007), quienes plantean que las competencias 

emocionales son un conglomerado de capacidades y habilidades que son muy 

necesarias para facilitar la adaptación social y mejor afronte a los desafíos que nos 

presenta la vida, de esta manera aportar en el bienestar individual y social. Estas 

competencias básicas son: la conciencia emocional, regulación emocional, 

autonomía emocional, competencia social y habilidades de vida para el bienestar. 

Donde se resalta la conciencia emocional que incluye la identificación del clima 

emocional de un determinado ambiente evaluando las emociones propias y de los 

demás, esto a través de nombrar el estado emocional y tomar conciencia de las 

reacciones emocionales de uno mismo y de los otros. También, exige la habilidad 

de tener respuestas adecuadas mediante la gestión de las emociones, esto a través 

de la coherencia entre reacción emocional, interpretación cognitiva y conductas, la 

expresión emocional, la regulación, la capacidad de afronte y la capacidad de 

autogenerarse emociones positivas. Sobre la regulación emocional, hace 

referencia a la capacidad de manejar los efectos de las emociones, disminuir las 

negativas y potenciar las positivas, implica también poseer estrategias para 

afrontarlos, tener en claro la relación de las emociones con la interpretación 

cognitiva y la conducta. Cuando se refiere a autonomía emocional, se considera a 

un conjunto de componentes como la autoestima, optimismo, responsabilidad, 

análisis crítico de las reglas sociales, capacidad de pedir ayuda o recursos y el 

afrontar situaciones adversas. Con respecto a la competencia emocional, se señala 

que es la capacidad de relacionarse muy bien con las personas, ello conlleva 
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habilidades como la comunicación efectiva, asertividad, respeto, tomar la iniciativa, 

solución de conflictos, etc. Por último, las habilidades para la vida vienen a ser 

aquellos comportamientos adecuados para superar los retos que nos presenta la 

vida día a día en los diferentes ámbitos, las cuales van a facilitar la organización de 

la vida de una manera más saludable. 

Por su lado, Salovey y Mayer (1997), habían planteado que existen cuatro 

habilidades emocionales que incluye la percepción emocional, la asimilación 

emocional, la comprensión y la regulación emocional, de los cuales las que se 

acercan al concepto de conciencia emocional son la de comprensión, que hace 

referencia a la habilidad de designar a las emociones, reconocerlas, entender su 

relación con las diversas situaciones y el paso a sentir otras emociones; y la de 

percepción porque también incluye la habilidad de identificar las emociones en uno 

mismo y los demás, también abarca la expresión adecuada de estas. A lo mismo 

se suma la teoría de Goleman (1995), quien menciona que el éxito de las personas 

depende de capacidad que tengamos de manejar nuestras emociones mediante la 

capacidad cognitiva ya que somos seres racionales, uno de los componentes de su 

teoría es la autoconciencia emocional, que da a entender a aquella capacidad de 

comprender la situación anímica frente a determinadas situaciones. Extremera y 

Fernández-Berrocal (2001), por su parte, también proponen un modelo que incluye 

tres componentes, las cuales son percepción emocional que abarca la capacidad 

de sentir y expresarlos de forma pertinente, comprender el estado emocional y 

regularlas, siendo en los dos primeros componentes que hace referencia al aspecto 

cognitivo de la emoción. 

 

 

 

 

 

 



19 

III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

La presente investigación, es del tipo básico, ya que tuvo como finalidad 

contribuir en el conocimiento de las variables mencionadas, además este tipo de 

estudios tienden a ser el precedente de las investigaciones aplicadas (Hernández- 

Sampieri y Mendoza, 2018).  

En el presente estudio se manejó el diseño no experimental, ya que las 

variables de estudio no fueron elementos de manipulación o experimentación y 

descriptivo correlacional porque tiene como fin conocer el grado de relación que hay 

entre variables en un determinado contexto (Hernández, 2019). 

También es del tipo correlacional simple porque busca determinar la relación 

entre dos variables, así como lo refiere (Sánchez y Reyes, 2015). 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable 1: Violencia familiar 

Definición conceptual 

Medina (2001), mencionan que la violencia familiar incluye a aquellas 

maneras de abuso que sucede entre los integrantes de un grupo familiar, una 

relación de abuso se refiere a la existencia de un desequilibrio de poder acompañada 

de conductas que por omisión o acción terminan causando daño ya sea físico, 

psicológico, sexual y por negligencia a otro miembro de la familia.  

Definición operacional 

Para medir la primera variable se usó del cuestionario de violencia familiar de 

Chauca (2019), que consta de 19 ítems distribuidos en cuatro dimensiones: violencia 

psicológica, violencia sexual, violencia física y violencia por negligencia, cuyos 

resultados se reportan en ciertos niveles o categorías  

Indicadores: Uso de golpes, con objetos; burlas, gritos; tocamientos indebidos, 

chantajes; despreocupación por la salud, negación de presupuesto de alimentación. 
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Escala de medición: De intervalo 

Variable 2: Conciencia emocional 

Definición conceptual 

Definida por Rieffe et al. (2008) como una habilidad cognitiva que puede conllevar a 

la oportunidad de regular las emociones y sus respuestas instintivas, de esta manera 

hallar una especie de patrón de reacción más apropiado a un contexto determinado. 

Definición operacional 

Operacionalmente, para medir la segunda variable se recurrió al cuestionario 

de conciencia emocional de Varas (2018), consta de 19 ítems distribuidos en seis 

dimensiones las cuales son: distinción de las emociones, intercambio verbal de las 

emociones, no ocultamiento de las emociones, conciencia corporal, atención a las 

emociones de los otros y análisis de las emociones. 

Indicadores: Expresión biológica de las emociones, expresión verbal de las 

emociones, diferenciación de las emociones, atención a las emociones ajenas. 

Escala de medición: De intervalo 

3.3. Población, muestra y muestreo 

La población de la presente investigación estuvo constituida por los 651 

estudiantes adolescentes entre 12 a 18 años de edad, distribuidos entre 332 

mujeres y 319 varones de los 5 grados del nivel secundario. 

Para desarrollar esta investigación se consideró a todos los estudiantes 

matriculados en la institución educativa, es decir los 651 adolescentes de los cuales 

según los criterios de exclusión se redujo a 448 estudiantes. En este caso, al 

trabajar con toda la población no fue necesario utilizar una muestra y muestreo. 

Criterio de inclusión 

- Adolescentes entre 12 a 18 años de ambos sexos.
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- Adolescentes que estudian en la institución educativa pública, matriculados

en el periodo 2022.

- Adolescentes que aceptaron participar previo consentimiento informado.

- Adolescentes que respondieron el total de ítems de los cuestionarios.

Criterio de exclusión 

- Adolescentes que no completaron los cuestionarios.

- Adolescentes que no desearon ser partícipe de la investigación.

- Estudiantes inclusivos, con impedimentos para desarrollar los cuestionarios.

- Estudiantes que no contaron con los medios tecnológicos para el desarrollo

de los cuestionarios.

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica 

En el desarrollo del presente trabajo se utilizó la técnica de la encuesta a 

través de un cuestionario que según Meneses (2016), es un instrumento 

estandarizado que se emplea para recoger datos, a través de preguntas elaboradas 

con anterioridad para después hacer un tratamiento cuantitativo y contrastes 

estadísticos. Cabe resaltar que por las exigencias del contexto se utilizó un medio 

virtual para la aplicación del cuestionario, esto a través de los formularios de google 

que vienen a ser un instrumento óptimo para la recolección de datos en entornos 

donde los sujetos de la muestra disponen de elementos tecnológicos (Alarcón y 

Álvarez, 2012). 

Instrumentos 

En este estudio se hizo uso del cuestionario de violencia familiar de Chauca 

(2019), que consta de 19 ítems distribuidos en las siguientes dimensiones: violencia 

física, constituido por tres reactivos; violencia psicológica, con dos reactivos: 

violencia sexual, conformado por tres ítems y violencia por negligencia que consta 

de dos reactivos. Por otro lado, la escala de medición que utiliza es la del tipo ordinal 

entre uno a cuatro, donde 1 equivale a nunca, 2 casi nunca, 3 casi siempre, 4 

siempre. Con respecto a las puntuaciones se considera alto los valores superiores a 
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39, medio entre 21 a 38, bajo entre 0 a 20. El estudio donde creó la escala estaba 

conformado por 1300 adolescentes donde los niveles del alfa de Cronbach y omega 

con .77 y .80 respectivamente indicaron alta confiabilidad y con respecto a los índices 

de ajustes con los valores de: GFI= 0.98, AGFI= 0.95, CFI= 0.97, RMSEA= 0.059, 

TLI= 0.95 y NFI= 0.96. denota cifras aceptables en cuanto a la validez de constructo 

y en cuanto a la validez de contenido se recurrió a la evaluación de 10 jueces 

expertos cuyo resultado fue un nivel de significancia de p<0,05.  

Con respecto a la segunda variable se usó el cuestionario de Conciencia 

Emocional en adolescentes, creado por Rieffe et al. (2008) el cual fue adaptado al 

español por Samper et al. (2016), con índices de ajuste aceptables y fiabilidad de 

.74. En el contexto peruano se cuenta con la adaptación de Varas (2018) la cual se 

utilizó en el presente estudio. Este cuestionario es adecuado para aplicar en la 

población de adolescentes del nivel secundario. Mantuvo la estructura de 6 

dimensiones como lo son: distinción de las emociones, intercambio verbal de las 

emociones, no ocultamiento de las emociones, conciencia corporal, análisis de las 

emociones y la atención a las emociones de los otros; todo ello suma 19 ítems con 

una escala de respuesta entre 1 a 3 donde 1 es falso, 2 es algunas veces y 3 es 

verdadero. Con respecto a sus propiedades psicométricas de la versión a utilizar 

se ratificó el modelo de seis dimensiones con valores de ajuste satisfactorios 

(X2/gl=3.34., RMR=0.2., GFI=.94 y CFI =.88). En cuanto a los niveles confiabilidad 

según alfa de Cronbach es .730. 

3.5. Procedimiento 

En cuanto al tema administrativo, se realizó la solicitud de permiso a los 

autores de cada instrumento a aplicar, esto para después proceder en la 

virtualización en formulario Google que serán utilizados en la siguiente etapa de la 

investigación. Así mismo, las solicitudes de permisos se hacen llegar a la institución 

educativa donde se aplicó los instrumentos, luego el recojo de datos fue a través 

un formulario virtual elaborado en google forms, una vez acumulado una cantidad 

considerable de encuestados se procedió a descargar la información en una hoja 

de cálculo de Microsoft Excel para luego realizar el proceso estadístico mediante el 

programa estadístico SPSS. 
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3.6. Método de análisis de datos 

 Una vez teniendo los datos en el procesador del programa SPSS Statistics 

se procedió a examinar estadísticamente los reactivos del cuestionario, a nivel 

descriptivo e inferencial, la prueba de normalidad, Kolmogorov los índices de 

Spearman (rho) y el nivel de significancia es uno de los que ayudará a la 

interpretación de los resultados objetivo por objetivo, las cuales se presentan en 

cuadros y tablas.  

3.7. Aspectos éticos 

La presente investigación cumplió con el aspecto de beneficencia porque el 

propósito es recoger información con respecto a la violencia familiar, conciencia 

emocional y la relación entre ambas variables, los resultados serán de beneficio 

para la población porque conllevará a la toma de decisiones y acciones en pro de 

la disminución de las variables mencionadas mediante la propuesta y desarrollo de 

programas que propicien el bienestar de los adolescentes. Igualmente, se 

consideró el criterio no maleficencia, ya que la finalidad principal de este estudio es 

con intereses académicos, para conocer determinadas problemáticas de la 

población. Por otro lado, el criterio autonomía también se cumplió porque los 

evaluados tienen la capacidad de elegir si participan o no en el proceso de esta 

investigación. Y con respecto al aspecto justicia, en este estudio se considera y 

respeta las diferencias de todos los participantes que cumplen con los criterios de 

inclusión. 
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IV. RESULTADOS

Tabla 1 

Prueba de hipótesis de correlación entre violencia familiar y conciencia emocional 

Rho de Spearman 
Conciencia 

emocional 

Violencia 

familiar 

Coeficiente de correlación -.348** 

p-valor .000 

N 448 

En la tabla 1, se visualiza una correlación negativa débil (-0.348) entre 

violencia familiar y conciencia emocional, además esta correlación es significativa 

al nivel de 0.01. Por lo que existe correlación entre las variables mencionadas. Es 

decir, que ante la presencia de violencia familiar menor será la conciencia 

emocional o viceversa. 
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Tabla 2 

Correlación entre violencia física y conciencia emocional 

Rho de Spearman 
Conciencia 

emocional 

Violencia 

física 

Coeficiente de correlación -.252** 

p-valor .000 

N 448 

En la tabla 2, se visualiza una correlación negativa débil (-0.252) entre 

violencia física y conciencia emocional, además esta correlación es significativa al 

nivel de 0.01. Por lo que existe correlación entre las variables mencionadas. Es 

decir, que ante la presencia de violencia física menor será la capacidad de 

conciencia emocional o viceversa. 
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Tabla 3 

Correlación entre violencia psicológica y conciencia emocional 

Rho de Spearman 
Conciencia 

emocional 

Violencia 

psicológica 

Coeficiente de correlación -.312** 

p-valor .000 

N 448 

En la tabla 3, se visualiza una correlación negativa débil (-0.312) entre 

violencia psicológica y conciencia emocional, además esta correlación es 

significativa al nivel de 0.01. Por lo que existe correlación entre las variables 

mencionadas. Es decir, ante la presencia de violencia psicológica menor será la 

capacidad de conciencia emocional y viceversa. 
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Tabla 4 

Correlación entre violencia sexual y conciencia emocional 

Rho de Spearman 
Conciencia 

emocional 

Violencia 

sexual 

Coeficiente de correlación -.089 

p-valor .060 

N 448 

En la tabla 4, se visualiza una correlación negativa nula (-0.089) entre 

violencia sexual y conciencia emocional, además esta correlación no es significativa 

al nivel de 0.05. Por lo que no existe correlación entre las variables mencionadas.  
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Tabla 5 

Correlación entre violencia por negligencia y conciencia emocional 

Rho de Spearman 
Conciencia 

emocional 

Violencia por 

negligencia 

Coeficiente de correlación -.216** 

p-valor .000 

N 448 

En la tabla 5, se visualiza una correlación negativa débil (-0.216) entre 

violencia por negligencia y conciencia emocional, además esta correlación es 

significativa al nivel de 0.01. Por lo que existe correlación entre las variables 

mencionadas. Es decir, ante la presencia de violencia por negligencia menor será 

la capacidad de conciencia emocional o viceversa. 
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Tabla 6 

Niveles de violencia familiar en adolescentes de una institución educativa pública 

de Lima Metropolitana 

Nivel F % 

Baja 128 28.6 

Moderada 197 44.0 

Alta 123 27.5 

Total 448 100.0 

En la tabla 6, se visualiza que el 44% de los adolescentes encuestados 

presentan nivel moderado de violencia familiar, luego el 28.6% manifiestan tener el 

nivel bajo de violencia familiar y el 27.5% informan nivel alto de violencia familiar. 
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Tabla 7 

Niveles de conciencia emocional en adolescentes de una institución educativa 

pública de Lima Metropolitana 

Nivel F % 

Baja 142 31.7 

Moderada 177 39.5 

Alta 129 28.8 

Total 448 100.0 

En la tabla 7, se observa que el 39.5% de los adolescentes encuestados 

presentan nivel moderado de conciencia emocional, luego el 31.7% están en el 

nivel bajo de conciencia emocional y el 28.8% tienen el nivel alto de conciencia 

emocional. 
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V. DISCUSIÓN

El presente estudio tuvo como objetivo general determinar la relación entre 

violencia familiar y conciencia emocional en adolescentes de una institución 

educativa pública de Lima Metropolitana. Según los resultados se obtuvo una 

correlación negativa débil entre ambas variables (rho=-.348; p˂0.01), lo cual 

significa que ante la presencia de violencia familiar menor será la conciencia 

emocional. Mendoza y Pozo (2021), encontraron resultados similares con una 

correlación negativa baja (rho=-.284; p=.000), entre violencia familiar e inteligencia 

emocional en una muestra de adolescentes también, igualmente Marroquín (2021), 

halló una correlación negativa débil (rho=-.255; p=.015), entre violencia familiar e 

inteligencia emocional. Se hace necesario resaltar que la variable inteligencia 

emocional en ambos estudios, en el primero, incluye en su dimensión intrapersonal 

el indicador comprensión emocional basado en el inventario de BarOn, y en el 

segundo, la dimensión interpersonal incluye al indicador establecer relaciones 

emocionales. Ambos indicadores de la variable inteligencia emocional se refiere al 

concepto de conciencia emocional, así como Rieffe et al. (2008) resalta que es un 

proceso que interpreta, evalúa y monitorea las propias emociones y de los demás. 

Por el contrario, Ruiz y Carranza (2018), encontraron valores de correlación 

directa (r=.632; p˂.01) entre sus variables, donde a un mejor clima familiar mayor 

será la capacidad de inteligencia emocional. Cabe resaltar que su segunda variable 

incluye las dimensiones de autoconocimiento y empatía que es parte de la variable 

conciencia emocional. Así mismo, Ventura (2020), halló una correlación directa 

(r=.775; p˂.001) lo cual quiere decir que a mayor violencia doméstica mayor será 

las dificultades para regular sus emociones y para ello es necesario antes disponer 

de una conciencia emocional, así como lo refiere Bisquerra y Pérez (2007). Cabe 

resaltar que la interpretación de los índices de correlación señalados sí se asemeja 

a los resultados hallados en este estudio, un buen clima familiar implica ausencia 

de violencia, por ende, la capacidad de inteligencia emocional que incluye el 

componente autoconciencia sería mayor, igualmente la violencia doméstica 

provocará dificultades para regular las emociones, coinciden las investigaciones 
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entonces, en que un entorno de hostilidad y violencia dentro del hogar tiene efectos 

nocivos en la salud emocional principalmente en los menores. 

Alpaca (2018), también, con una correlación positiva moderada entre 

inteligencia emocional y resiliencia, es relevante porque el estudio tuvo una muestra 

de adolescentes con antecedentes de violencia. En síntesis, la capacidad de 

resiliencia será mayor si la capacidad de inteligencia emocional también es mayor, 

según Salovey y Mayer (2000), sus dimensiones abarcan la percepción y 

comprensión emocional, haciendo referencia a la conciencia emocional y para el 

desarrollo de esta, los niveles de violencia en el hogar deben ser muy bajos.  

Con respecto al primer objetivo específico, que buscó determinar la relación 

entre violencia física y conciencia emocional, los resultados evidencian una 

correlación negativa débil (rho=-0.252; p˂.01), es decir, ante la mayor presencia de 

violencia física en el hogar menor es la conciencia emocional. Resultados 

compartidos con Mendoza y Pozo (2021), que al relacionar violencia física con 

inteligencia emocional, hallaron coeficientes de relación negativa baja (rho=-.238; 

p=.000), de forma específica con el manejo de estrés e impresión positiva, 

interpretándose que ante las vivencias de violencia física, menores serán la 

capacidad de manejar el estrés, que incluye el manejo de emociones como el 

miedo, la ansiedad, irritabilidad, frustración, preocupación, etc., que pueden ser 

provocadas por un estresor y entrar en un desequilibrio (Folkman et al.,1986, citado 

en Naranjo, 2009). Por su parte, Ventura (2020), halló una correlación positiva, con 

respecto a su dimensión violencia física (r=776), reforzando la noción que a mayor 

exposición de maltrato físico más serán las dificultades para regular sus emociones, 

cabe resaltar que si encontró una correlación inversa con la dimensión conciencia 

emocional, sin embargo refuerza lo mencionado, que a mayor exposición de abuso 

físico, menor será la capacidad de conciencia de emociones, así como Cuartas 

(2019), también menciona que el estar expuestos a actos de violencia, tendrá 

repercusiones en la estructura del cerebro adolescente, en el deterioro de las 

capacidades a nivel cognitivo y emocional. 
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Prosiguiendo con el segundo objetivo específico se determinó la relación 

entre violencia psicológica y conciencia emocional, los resultados muestran 

también una correlación negativa débil (RHO=-0.312; p˂.01). En esta línea, 

Marroquin (2021), halló una correlación negativa muy débil (rho=-.225; p=.033), 

entre la dimensión violencia psicológica e inteligencia emocional, en este caso se 

puede explicar el valor obtenido porque se halló niveles moderados de violencia 

psicológica a un 53% en la muestra de estudio. Sin embargo, Mego (2021), halló 

una correlación positiva entre dependencia emocional con las dimensiones 

violencia psicológica (rho=.454: p˂.05) en mujeres, que terminan transmitiendo su 

dependencia a sus hijos, lo cual les imposibilita tener más conciencia de sus 

emociones, porque tienden a reprimirlos ya que una gran parte de sus aprendizajes 

lo adquiere por modelamiento o imitación de los adultos que tiene cerca (Bandura, 

1979). Asimismo, Corro (2020), encontró datos sobre el ejercicio de violencia 

psicológica grave contra los niños, la relación que halló fue positiva, dando a 

conocer que, si en un hogar hay actos de violencia psicológica graves como ignorar, 

encierros como forma de castigo, insultos, etc. contra el menor, hay grandes 

probabilidades de que surjan síntomas depresivos. Así como Miljanovich et al. 

(2013), resalta que se daría un incremento notable de conductas poco saludables 

como intentos de suicidio, violencia, conductas sexuales de riesgo, etc., en la etapa 

de la adolescencia ya que es una etapa crucial, de transición y de formación. 

También, Bowen (1998), hace mención sobre los sistemas familiares donde las 

interacciones que se establecen en el seno familiar son consideradas como una 

unidad emocional que va a influir de forma relevante a los pensamientos, 

sentimientos y conducta de la persona, que llevan de forma implícita los conflictos, 

problemas, formas de vivir etc. de sus padres, por ello, la importancia de generar 

relaciones familiares saludables para propiciar estabilidad emocional que van a 

propiciar una vida más saludable.  

Asimismo, según el tercer objetivo específico que buscó determinar la 

relación entre violencia sexual y conciencia emocional, se halló una correlación 

negativa nula (RHO=-0.089; p˂.01), es decir no existe relación entre los indicadores 

tocamientos indebidos y los chantajes con conciencia emocional. Chavesta y 

Minaya (2021) por su parte, encontraron un índice de (rho=.489; p˂.01) dando a 
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entender que las mujeres con altos grados de ansiedad tienden a puntuar más en 

violencia sexual, entendiéndose a la ansiedad como una reacción emocional 

desagradable percibida de forma consciente o inconsciente que es producida por 

una situación de amenaza y ocasiona variaciones en la conducta y fisiología de la 

persona que la padece (Freud, 1964). A ello también corrobora Pérez (2020) 

cuando halló una relación positiva (rho=.246; p˂.00), es decir, las mujeres que 

presentan un mayor nivel de violencia sexual presentarán un mayor potencial de 

maltrato infantil y a futuro estos niños si no superan los rezagos de la violencia hay 

una probabilidad de que repitan su estilo de crianza con sus hijos (Bowen, 1998). 

También se hace necesario resaltar que la violencia que se ejerce hacia la mujer, 

termina convirtiendo en un factor de alto riesgo para los hijos y los efectos de la 

violencia también llega a ellos, este tipo de normas sociales donde el varón es el 

jefe del hogar con la autoridad de tomar las últimas decisiones son característico 

de América Latina según investigaciones (Bott y Ruiz, 2019). 

Por consiguiente, según el cuarto objetivo específico, que es determinar la 

relación entre violencia por negligencia y conciencia emocional, se halló una 

correlación negativa débil (RHO=-0.312; p˂.01). Procel (2017), por su parte halló 

valores (p=.00 y chi cuadrado de Pearson 61.705) de una correlación directa entre 

disfuncionalidad familiar y exposición a la violencia en Ecuador, siendo las más 

expuestas las mujeres. Casas y Luyo (2021), hallaron de forma descriptiva que un 

72,1% de 222 adolescentes sufre de violencia por negligencia en un nivel 

moderado. Según Medina (2001), vienen a ser actos de indiferencia por parte del 

responsable de solventar y cumplir económicamente para la satisfacción de las 

necesidades básicas de todos los miembros de la familia, que generalmente la 

responsabilidad es de los padres y si no cumplen con ello estarían incurriendo en 

negligencia, la cual conllevaría a disminuir la capacidad de conciencia emocional. 

Minuchin (1974) mencionó que dentro de toda familia hay una determinada 

organización, roles, jerarquías normas y funciones, entonces el hecho de que surja 

alguna patología será por la dinámica familiar, la misma interacción constante entre 

los integrantes de la familia puede generar conflictos que en cierta medida es 

normal, el problema es cuando no se tiene otra herramienta más que el ejercicio de 

la violencia para solucionarlo, porque desconocen o ignoran mejores estrategias. 
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Por último, el quinto objetivo específico se determinó los niveles de violencia 

familiar donde se halló porcentajes en el nivel moderado con 44%, un 27.5% en el 

nivel alto, 28.6% con el nivel bajo, habiendo una mayor tendencia en el nivel 

moderado, como Castro (2021), halló que en un grupo de adolescentes en 

Guayaquil evidencian un nivel moderado a un 85% de violencia intrafamiliar. Casas 

y Luyo (2021) por su parte, hallaron niveles bajos a un 87.4%, en sus dimensiones 

violencia física, psicológica, sexual y negligencia en un grupo de 222 adolescentes 

entre 14 a 17 años de la localidad de San Vicente-Lima. Igualmente, Ticona (2019), 

en un grupo de niños de los últimos grados de primaria en Tacna, halló que un 

67.9% presenta violencia intrafamiliar en niveles bajos. Respecto a conciencia 

emocional, se encontró en el nivel alto un porcentaje de 28.8%, en moderado 39.5% 

y 31.7% en el nivel bajo, habiendo una ligera diferencia de mayor peso en el nivel 

moderado. Ullauri (2019), también encontró en su investigación, evidencias de 

66,1% de un nivel intermedio, 28,6% en un nivel bajo y un 5,4% de nivel alto en 

cuanto al desarrollo de competencias emocionales. También Alderete (2022), halló 

porcentajes de 68.4% con niveles promedio, 26.8% niveles bajos y 2.6% niveles 

altos de inteligencia emocional. En síntesis, los niveles tanto de violencia familiar y 

conciencia emocional están dispersos entre alto, moderado y bajo, donde los 

índices altos de violencia familiar y los índices bajos de conciencia emocional 

tienden a ser alarmantes, por ello, es importante dejar como sugerencia el 

implemento de estrategias para favorecer el bienestar integral de los estudiantes. 

Las limitaciones del presente trabajo se enfocan principalmente en el recojo 

de los datos que fue de forma virtual, ya que se pierde el control del contexto en el 

momento de responder los ítems del cuestionario, como por ejemplo las 

distracciones que pudo estar expuesto el sujeto, el lugar donde se encuentra, el 

tiempo con que cuenta, etc., que pudo de algún modo haber interferido en la 

concentración que normalmente se exige ante el desarrollo de un instrumento para 

el recojo de datos. Asimismo, se tuvo dificultad en encontrar antecedentes que 

hayan estudiado de forma específica la variable conciencia emocional, y el estudio 

de ambas variables juntas en los antecedentes internacionales principalmente. 



36 

Finalmente, la violencia tiene causas profundas, no solo en el hogar, sino 

que una esfera termina incidiendo en las demás, que hace referencia al aspecto 

individual, familiar, comunal y social Bronfenbrenner (1979). Por ello, al buscarle 

soluciones significativas cada persona debe asumir un rol desde su posición, cada 

estamento social, cada organización, pero cabe resaltar que estas últimas son las 

que lideran el proceso, aquellos que tienen los recursos como lo son el Estado y 

las grandes organizaciones.  
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VI. CONCLUSIONES

Primera: Se identificó la existencia de una relación entre violencia familiar y 

conciencia emocional, pero una correlación negativa débil, es decir a ante 

situaciones y vivencias de violencia dentro del hogar menor es la capacidad 

de conciencia emocional en los adolescentes. 

Segunda: Se encontró una correlación negativa débil entre violencia física y 

conciencia emocional, es decir, ante la presencia de golpes y el uso de 

objetos para dañar, menor será la capacidad de que los adolescentes sean 

conscientes de sus emociones. 

Tercera: Se halló una correlación negativa débil entre violencia psicológica y 

conciencia emocional, es decir, el uso de las burlas y gritos dentro de una 

relación familiar, menores serán los índices de reconocimiento y 

comprensión emocional. 

Cuarta: Se encontró una correlación negativa nula entre violencia sexual y 

conciencia emocional, dando a conocer que los tocamientos indebidos y 

los chantajes no tienen relación con la capacidad de conciencia emocional. 

Quinta: Se encontró una correlación negativa débil entre violencia por negligencia 

y conciencia emocional, es decir, ante la acción de la negación de 

presupuesto para la alimentación y la despreocupación por la salud de los 

hijos, menor será la capacidad de conciencia emocional en ellos. 

Sexta:  Se evidenció que los niveles de violencia familiar y conciencia emocional 

en los adolescentes de la institución en mención, oscilan entre los niveles 

alto, bajo y moderado de forma dispersa, con cierta diferencia de mayor 

peso en el nivel moderado. 
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VII. RECOMENDACIONES

Primera: A las autoridades de la institución educativa, desarrollar actividades de 

alianza con los establecimientos de salud u organizaciones más cercanos 

para darle una atención más cercana a aquellos estudiantes focalizados 

con altos índices de violencia familiar, mediante actividades de atención 

individual y grupal tanto a estudiantes como padres de familia para la 

prevención de la violencia familiar y promoción de la salud emocional. 

Segunda: Se recomienda a los docentes y tutores del centro escolar promover el 

desarrollo de competencias emocionales mediante proyectos o programas 

para dotarlos de estrategias de afronte ante situaciones de violencia. 

Tercera: Realizar investigaciones con una muestra más representativas, con 

muestreo probabilístico o trabajar con una muestra con antecedentes de 

violencia. 

Cuarta: Complementar a los estudios correlacionales, otros tipos de investigaciones 

para tener un mejor panorama de la situación real de las variables de 

estudio. 

Quinta: Revisar las propiedades psicométricas de los cuestionarios y tener muy en 

cuenta los ítems invertidos para su correcto análisis estadístico. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Matriz de consistencia 



Violencia familiar y conciencia emocional en adolescentes de una institución educativa 
pública de Lima Metropolitana, 2022 

Problema Objetivo Hipótesis Metodología 

Problema general 

PG. ¿Existe relación 

entre violencia 

familiar y conciencia 

emocional en 

adolescentes de una 

institución educativa 

pública de Lima 

Metropolitana, 2022? 

Objetivo general: 

Determinar si existe relación entre violencia 

intrafamiliar y conciencia emocional en adolescentes 

de una institución educativa pública de Lima 

Metropolitana, 2022 

Objetivos específicos 

OE1. Determinar si existe relación entre violencia 

física y conciencia emocional en adolescentes de una 

institución educativa pública de Lima Metropolitana, 

2022. 

OE2. Determinar si existe relación entre violencia 

psicológica y conciencia emocional en adolescentes 

de una institución educativa pública de Lima 

Metropolitana, 2022 

OE3. Determinar si existe relación entre violencia 

sexual y conciencia emocional en adolescentes de una 

institución educativa pública de Lima Metropolitana, 

2022 

OE4. Determinar si existe relación entre violencia 

por negligencia y conciencia emocional en 

adolescentes de una institución educativa pública de 

Lima Metropolitana, 2022 

Hipótesis general 

Existe relación 

entre violencia 

intrafamiliar y 

conciencia 

emocional en 

adolescentes de 

una institución 

educativa pública 

de Lima 

Metropolitana, 

2022. 

Enfoque 

Cuantitativa 

Tipo de Investigación  

Básica  

Diseño de la Investigación 

No experimental. 

Nivel 

Descriptivo – correlacional 

Población:  

620 estudiantes 

Muestra:   

400 estudiantes 

Técnica 

Encuesta 

Instrumentos 

Violencia familiar (Chauca, 

2019) 

Conciencia emocional (Varas, 

2018) 

Anexo 2 



 

 

Operacionalización de variables 

VARIABLE 1: VIOLENCIA FAMILIAR 

Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala 

La violencia familiar incluye a aquellas 
formas de abuso que sucede entre los 
integrantes de un grupo familiar, una relación 
de abuso se refiere a la existencia de un 
desequilibrio de poder acompañada de 
conductas que por omisión o acción terminan 
causando daño ya sea físico, psicológico, 
sexual y por negligencia a otro miembro de 
la familia. (Medina 2001) 

Para medir la variable se hará 
uso del cuestionario de 
violencia familiar de Chauca 
(2019), que consta de 19 
ítems distribuidos en 4 
dimensiones: Violencia 
psicológica, Violencia sexual,  
violencia física y violencia por 
negligencia. 
 

Violencia física Golpes De intervalo 

Con objetos 

Violencia 
psicológica 

Burlas 

Gritos 

Violencia sexual Tocamientos indebidos 

Chantajes 

Violencia por 
negligencia 

Negar presupuesto para 
alimentación 

Despreocupación por salud 

 

VARIABLE 2: CONCIENCIA EMOCIONAL 

Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala de 
medición 

Definida por Rieffe et al. 
(2008) como una habilidad 
cognitiva que puede 
conllevar a la oportunidad 
de regular las emociones y 
sus reacciones instintivas, 
de esta manera hallar una 
especie de patrón de 
reacción más apropiado a 
un contexto determinado. 

Operacionalmente el instrumento a 
utilizar es de Varas (2018), consta 
de 19 ítems distribuidos en 6 
dimensiones las cuales son: 
distinción de las emociones, 
intercambio verbal de las 
emociones, no ocultamiento de las 
emociones, conciencia corporal, 
atención a las emociones de los 
otros y análisis de las emociones. 

Distinción de las 
emociones 

Distinción de las emociones Intervalo 

Intercambio verbal de las 
emociones 

Intercambio verbal de las 
emociones 

No ocultamiento de las 
emociones 

No ocultamiento de las 
emociones 

Conciencia corporal Conciencia corporal 

Atención a las emociones 
de los otros 

Atención a las emociones de 
los otros 

Análisis de las emociones. Análisis de las emociones. 

 

 



Anexo 4 
AUTORIZACIÓN DE USO DE INSTRUMENTOS 
Instrumento 1 



Instrumento 2 





Anexo 5 

Cuestionarios utilizados 

Instrumento 1



CUESTIONARIO DE VIOLENCIA FAMILIAR 

Instrucción: A continuación, tienes 19 afirmaciones, lee atentamente cada uno, 

luego marca con una “X” en una de las 4 opciones que mejor describa tu respuesta. 

Tener en cuenta la equivalencia de cada número: 1 (nunca), 2(casi nunca), 3(casi 

siempre) y 4(siempre). 

Nº Ítems 1 2 3 4 

1  Mis padres están pendientes que en 

casa haya qué comer. 

2 En mi casa, las discusiones con mis 

familiares han terminado en golpes.  

3 Si en casa están enojados conmigo, me 

lanzan objetos. 

4 Mis familiares me han alzado la voz 

cuando no he hecho lo que ellos 

desean. 

5  Un familiar me ha chantajeado con 

algún secreto mío, para enviarle fotos 

semi desnudo(a).  

6  Mis familiares se preocupan porque 

esté bien alimentado. 

7  Un familiar ha usado objetos para 

causarme heridas. 

8 Un familiar me ha acariciado sin mi 

consentimiento.  

9 Mis familiares han resuelto los 

problemas con golpes.  

10  UN FAMILIAR HA TENIDO QUE SEPARAR O 

ALEJAR A MIS PADRES CUANDO ME GRITAN. 

11 Mis familiares han mencionado mis 

defectos en público. 

12  Los integrantes de mi familia me han 

insultado. 

13 Un familiar me ha pedido que toque sus 

partes íntimas. 

14  Mis familiares me han empujado 

cuando hemos discutido.  

15 Mis padres me han gritado sin motivo. 



 

 

16 En mi casa se burlan de mi aspecto 

físico. 

    

17 Mis familiares me ponen apodos.      

18 Un familiar me han obligado a tocar sus 

partes íntimas a cambio de darme algo 

que me gusta. 

    

19 Mis padres se preocupan por mi salud.      

 

Instrumento 2 

CUESTIONARIO DE CONCIENCIA EMOCIONAL 

Instrucción: A continuación, tienes 19 afirmaciones, lee atentamente cada uno, 

luego marca con una “X” en una de las 3 opciones que mejor describa su respuesta. 

Nº Ítem Falsa 
A veces es 

verdad 
Verdad 

1 A diario estoy confundido(a) o extrañado(a) por lo que 

estoy sintiendo emocionalmente. 

   

2 Me es difícil explicarle a un amigo(a) cómo me siento.    

3 Cuando estoy asustado(a) o nervioso(a) siento algo en 

mi estómago. 

   

4 Se me es difícil saber si me siento triste, enojado(a) o 

algo más. 

   

5 Me cuesta hablar con alguien de cómo me siento.    

6 Cuando estoy molesto(a) por algo, a veces me lo 

guardo para mí mismo(a) 

   

7 Cuando estoy enojado(a), también puedo notarlo en mi 

cuerpo. 

   

8 No me interesa saber cómo se sienten mis amigos(as)    

9 El cómo me siento me ayuda a entender que ha 

pasado. 

   

10 Jamás sé exactamente qué clase de sentimiento estoy 

experimentando. 

   

11 Cuando estoy molesto(a), intento ocultarlo.    

12 Cuando tengo un problema, me ayuda saber cómo me 

siento al enfrentarlo. 

   



 

 

13 Cuando estoy molesto(a), no sé si estoy triste, 

asustado(a) o enojado(a). 

   

14 Cuando estoy molesto(a), intento ocultarlo.    

15 Noto mi cuerpo diferente cuando estoy molesto(a) con 

algo 

   

16 No me importa cómo se sienten mis amigos(as) por 

dentro. 

   

17 Es importante conocer cómo me siento.    

18 A veces estoy enojado(a), y no tengo ni idea de por 

qué. 

   

19 A diario no sé por qué estoy enojado(a).    

 

Anexo 6 

AUTORIZACIÓN DE APLICACIÓN EN LA I.E. 

 





Anexo 7: Aplicación de los instrumentos



https://docs.google.com/forms/d/1vha--hL2-0lqKSdm-

2xWTfv7eF3s622kQXo_8at5jW8/edit#responses 

https://docs.google.com/forms/d/1vha--hL2-0lqKSdm-2xWTfv7eF3s622kQXo_8at5jW8/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1vha--hL2-0lqKSdm-2xWTfv7eF3s622kQXo_8at5jW8/edit#responses


Anexo 8 

Certificado de curso Conducta Responsable de Investigación. 



Anexo 9: Tablas complementarias 

Tabla 1 
Coeficiente de fiabilidad de los cuestionarios 

Cuestionario Alfa de Cronbach N de elementos 

Violencia familiar .842 19 

Conciencia emocional .730 19 

En la tabla 1 se tiene que el coeficiente de fiabilidad Alfa de Cronbach es mayor a 0.70 para ambos 
cuestionarios y según (Martínez Ques et al., 2022) cuando esto sucede los instrumentos son 
confiables. 



Tabla 2 

Percentiles de las puntuaciones de violencia familiar 

Violencia 
familiar 

Violencia 
física 

Violencia 
psicológica 

Violencia 
sexual 

Violencia por 
negligencia 

Mínimo 19 3 2 3 3 

Máximo 54 12 8 10 12 

Percentiles 

1 19.00 3.00 2.00 3.00 3.00 

5 19.00 3.00 2.00 3.00 3.00 

10 19.00 3.00 2.00 3.00 3.00 

15 20.00 3.00 2.00 3.00 3.00 

20 21.00 3.00 2.00 3.00 3.00 

25 21.00 3.00 2.00 3.00 3.00 

30 22.00 3.00 2.00 3.00 3.00 

35 22.00 3.00 2.00 3.00 3.00 

40 23.00 3.00 2.00 3.00 3.00 

45 23.00 3.00 2.00 3.00 3.00 

50 24.00 3.00 2.00 3.00 3.00 

55 24.95 3.00 3.00 3.00 3.00 

60 25.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

65 26.00 4.00 3.00 3.00 3.00 

70 27.00 4.00 3.00 3.00 4.00 

75 28.00 4.00 4.00 3.00 4.00 

80 30.00 4.00 4.00 3.00 5.00 

85 32.00 5.00 4.00 3.00 5.00 

90 35.00 6.00 5.00 4.00 6.00 

95 39.00 6.55 6.00 4.00 7.00 

99 46.00 9.00 8.00 6.00 9.00 

En la tabla 2 se muestra los percentiles de las puntuaciones de violencia familiar y sus dimensiones. 



 
 

 
Tabla 3 
Percentiles de las puntuaciones de conciencia emocional 
 

 
Conciencia 
emocional 

Distinción de 
las 

emociones 

Intercambio 
verbal de las 
emociones 

No 
ocultamiento 

de las 
emociones 

Conciencia 
corporal 

Atención a las 
emociones de 

los otros 

Análisis de 
las 

emociones 

Mínimo 25 6 2 3 3 3 2 

Máximo 57 18 6 9 9 9 6 

Percentiles 

1 27.00 6.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 

5 31.00 8.00 2.00 3.00 4.00 4.00 3.00 

10 33.00 9.00 2.00 3.00 4.00 5.00 4.00 

15 35.00 9.00 2.00 3.00 4.00 6.00 4.00 

20 35.00 10.00 2.00 3.00 5.00 6.00 4.00 

25 37.00 10.00 3.00 3.00 5.00 6.00 5.00 

30 37.00 11.00 3.00 4.70 5.00 7.00 5.00 

35 38.00 11.00 3.00 5.00 5.00 7.00 6.00 

40 39.00 12.00 3.00 5.00 6.00 7.00 6.00 

45 40.00 12.00 3.00 5.00 6.00 7.00 6.00 

50 40.00 13.00 4.00 5.00 6.00 7.00 6.00 

55 41.00 13.00 4.00 6.00 6.00 8.00 6.00 

60 42.00 14.00 4.00 6.00 7.00 8.00 6.00 

65 42.85 14.00 4.00 6.00 7.00 8.00 6.00 

70 43.00 15.00 5.00 7.00 7.00 8.00 6.00 

75 44.75 15.00 5.00 7.00 7.00 8.00 6.00 

80 45.00 16.00 5.00 7.00 7.00 9.00 6.00 

85 47.00 16.00 6.00 8.00 8.00 9.00 6.00 

90 49.00 17.00 6.00 9.00 8.00 9.00 6.00 

95 52.00 18.00 6.00 9.00 9.00 9.00 6.00 

99 54.51 18.00 6.00 9.00 9.00 9.00 6.00 

 
En la tabla 3 se muestra los percentiles de las puntuaciones de conciencia emocional y sus 
dimensiones. 
 
 
 
 
 
 



Tabla 4 
Baremos de violencia familiar 

Niveles 
Violencia 
familiar 

Violencia 
física 

Violencia 
psicológica 

Violencia 
sexual 

Violencia 
por 

negligencia 

Baja <=21 <=3 <=2 <=3 <=3 

Moderada 22-27 4 3-4 4 4 

Alta 28>= 5>= 5>= 5>= 5>= 

Tabla 5 
Baremos de conciencia emocional 

Niveles 
Conciencia 
emocional 

Distinción 
de las 

emociones 

Intercambio 
verbal de las 
emociones 

No 
ocultamiento 

de las 
emociones 

Conciencia 
corporal 

Atención a 
las 

emociones 
de los otros 

Análisis de 
las 

emociones 

Baja <=37 <=10 <=3 <=3 <=5 <=7 <=5 

Moderada 38-43 11-15 4-5 4-7 6-7 8 6 

Alta 44>= 16>= 6>= 8>= 8>= 9>= 7>= 

Tabla 6 
Prueba de normalidad 

Variable /dimensiones 
Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl p-valor

Violencia familiar .166 448 .000 

Conciencia emocional .059 448 .001 

Violencia física .354 448 .000 

Violencia psicológica .275 448 .000 

Violencia sexual .504 448 .000 

Violencia por negligencia .378 448 .000 

a. Corrección de significación de Lilliefors

En la tabla 6 se tiene que según la prueba de normalidad de Kolmogorv-smirnov las puntuaciones 
de conciencia emocional, violencia familiar y sus dimensiones no tienden a una distribución normal 
(p-valor<0.05), por lo que se utiliza el coeficiente Rho de Spearman para analizar la correlación entre 
ellas. 
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