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Resumen 

 

 
La investigación tuvo por objetivo determinar el grado de relación entre violencia 

familiar y autoconcepto del educando de sexto grado en la Institución Educativa 

Primaria n.° 16309 de la comunidad awajún Tayuntsa, distrito de Nieva, 2017; la 

población fue igual a la muestra y se obtuvo mediante muestreo no probabilístico por 

conveniencia, conformada por 24 padres de familia y 24 estudiantes del sexto grado de 

nivel primaria. El estudio descriptivo y correlacional utilizó como técnica la encuesta y 

como instrumento dos cuestionarios:   cuestionario para evaluar la violencia familiar y 

escala de autoconcepto (Piers-Harris), válidos y confiables estadísticamente. Como 

resultados se evidenció que el nivel de violencia familiar es moderada-alta (54%) y el 

nivel de autoconcepto es deficiente-pobre (75%) en el educando del sexto grado; 

resultados similares presentan las dimensiones de ambas variables. Finalmente se 

concluye que existe una correlación moderada negativa (R=-0.518, P=0.029<0.05) entre 

la violencia familiar y el autoconcepto del educando del sexto grado en la Institución 

Educativa Primaria n.° 16309 de la comunidad awajún Tayuntsa, del distrito de Nieva, 

2017. 

 

Palabras clave: autoconcepto, educación primaria, educandos, relación y violencia 

familiar. 
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Abstract 
 
The objective of the investigation was to determine the degree of relationship between 

family violence and self-concept of the sixth grade student in the Primary Educational 

Institution No. 16309 of the awajún Tayuntsa community, Nieva district, 2017; the 

population was equal to the sample and was obtained by non-probabilistic sampling for 

convenience, consisting of 24 parents and 24 students of the sixth grade of primary 

level. The descriptive and correlational study used the survey as a technique and as an 

instrument two questionnaires: questionnaire to assess family violence and self-concept 

scale (Piers-Harris), valid and statistically reliable. As a result it was found that the 

level of family violence is moderate-high (54%) and the level of self-concept is poor-

poor (75%) in the sixth grade student; similar results present the dimensions of both 

variables. Finally, it is concluded that there is a moderate negative correlation (R = -

0.518, P = 0.029 <0.05) between family violence and the self-concept of the sixth grade 

student in the Primary Educational Institution No. 16309 of the awajún Tayuntsa 

community of the district de Nieva, 2017. 

 

Keywords: self-concept, primary education, students, relationship and family violence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 

 

Attsa Taji 
 

Uchi papiijam 6to grado aujaidau, papi augtai N° 16309, batsatkamu tayuntsanmaya, 

distrito Nieva, 2017, utunchat igkugmau pachisa inimjusa dekamu iwainaji, nuniaku 

dekaji, ni uchi pujamunun kuwashat maniamu wainmamu pachisa. Juju utunchatak 

dekaaji iminsa, ditajai pujusjik wainkashji, juka takasji 24 muun uchigtin aidaujai, 

antsag 24 uchi papijam, 6to grado aujin aidaujai. Takat iwainag duka umikmauwai 

iniimsa takaku, dita aimainakui papinum inimsatin umikmau ainja emaku: utunchat jega 

maniamu nagkaemau dekatasaik shiig inimsa takasmauwai waitjuawai tamaunum (Piers 

– Harris). Juju takat takasa emaku dekaaji jega uchi pujamunum utunchat maniamu 

wainnawai ashi ijumjamak 54% nuwigtu uchi dita tumamauk 75 % aattsa wainkaji uchi 

papijam 6to grado aujaina nuwi. Inagnaku taji juju utunchata duka dukap wainnawai 

pegkegchauji iwainamu, (R=0.518, P=0.29<0.05) uchi papijam 6to grado, papi augtai  

N° 16309, batsatkamu tayunts, distrito  Nieva, 2017. Chicham mamikjamu: Nii 

anentaimas tamau, unuimat primaria, papijam aidau, chicham antugdaiyamu nuwigtu 

utunchat jegaa nagkaemamu. 

 

Chicham mamikjamu: Nii anentaimas tamau, unuimat primaria, papijam aidau, 

chicham antugdaiyamu nuwigtu utunchat jegaa nagkaemamu.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 
La violencia familiar puede presentarse en diferentes formas y pasar desapercibida 

socialmente. Lo común es encontrar violencia familiar en sus variantes física, 

psicológica, económica y sexual; sin embargo, estas formas pueden también repercutir 

como violencia hacia los niños, hacia los mayores, entre parejas de esposos, a las 

mujeres e inclusive contra los discapacitados. Muchos estudios determinan que la 

violencia puede ocurrir en todas las clases sociales y en diferentes edades, aunque la 

mayoría de las veces se trata de los adultos hacia uno o varios individuos de menor 

edad, tal como demuestran los estudios de Patró y Limaña (2005) que los individuos 

victimados más usuales son los más débiles, en mayor proporción los hijos y la esposa 

del abusador. La Organización Mundial de la Salud – OMS (2009) pone en juego que el 

10% y el 52% de mujeres, han sido víctimas de maltrato físico por parte de su esposo en 

algún momento de su vida y el 10% y el 30% sufrió violencia sexual; declara, además, 

que el 10% y el 27% de las mujeres ha sido objeto de abusos sexuales, siendo niñas o 

adultas. 

 

De igual manera, un colectivo de estudios realizados por Annerback, Wingren y 

Gutafsson (2010); Dubowitz y Benett (2007); Jouriles, McDonald, Smith y Heyman 

(2008) determinan que la violencia dada en el hogar hacia la pareja, incrementa el 

riesgo de violencia contra niños y adolescentes. Por otro lado, la violencia familiar 

contra niños, niñas y adolescentes, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 

-ENDES (2012), realizada en el Perú, revela que el 17.6% de las mujeres entrevistadas 

piensa que el castigo físico es necesario para educar a los hijos. Por su parte, Alcázar y 

Ocampo (2016) indican que la violencia familiar, desconcierta todo el ámbito familiar y 

vulnera el desarrollo integral de los niños y las niñas. 

 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (2013), en adelante INEI, mostró 

cifras alarmantes para la región Amazonas, entre ellas se verifica que el 71,8 % de las 

mujeres sufrieron algún tipo de violencia por parte de su pareja, destacando la violencia 

psicológica y/o verbal en un 65,8 %, la violencia física en un 37,9 % y sexual en un 6,5 

%. Estos datos son alarmantes y coincidentes con las estadísticas nacionales y 

mundiales. Así, por ejemplo, Orna (2013) sobre los tipos de violencia familiar según 

distritos de Lima Metropolitana, encontró que, en todos los distritos, el tipo de violencia 
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familiar más predominante es la violencia física seguida de la psicológica. Por otro 

lado, el INEI (2013) según ámbito geográfico nos muestra que en la Sierra y Selva 

existe un 74,1% en promedio de violencia y en los departamentos de Apurímac 

(85,1%), Huancavelica (82,5%) y Cusco (81,1%).  

 

Por otra parte, si la violencia se genera en el hogar, el niño es partícipe de tal 

acontecimiento, como ya se mencionó anteriormente, bien puede ser víctima, es decir, 

ser el sujeto que recibe la acción o simplemente observador en otros de las prácticas de 

violencia. En esa lógica, el autoconcepto del niño se elabora constantemente, 

dependiendo de las circunstancias y de las relaciones mantenidas por el individuo, así 

como de la importancia que les asigne a las interacciones que establece (Goñi y 

Fernández, 2008). Si el autoconcepto de la persona está sujeto a las circunstancias, 

entonces la violencia familiar puede ser un factor influyente en este y termina también 

repercutiendo en la conducta del niño y en su rendimiento académico. En ese sentido, 

Bernal y Gálvez (2017) determinan que el concepto de sí mismo que posea una persona 

repercute enormemente no solo en su desempeño, sino también en el desarrollo y la 

estructuración de su personalidad. Desde esta perspectiva, la presente investigación, nos 

permitirá comprender el grado de asociación entre la violencia familiar y el 

autoconcepto del educando desde el nivel escolar. En el contexto de la problemática 

existente nos formulamos un problema de investigación bajo la interrogante siguiente: 

¿Cuál será el grado de relación que existe entre violencia familiar y el autoconcepto del 

educando de sexto grado en la Institución Educativa Primaria n.° 16309 de la 

comunidad Awajún Tayuntsa, distrito de Nieva, 2017? 

 

En tal sentido, las razones que justifican el problema, son las siguientes: un cuerpo de 

investigaciones revela relación directa entre el autoconcepto y el rendimiento escolar; 

ello quiere decir que cuando el autoconcepto es positivo el rendimiento es bueno o de lo 

contrario será deficiente; de igual manera existen antecedentes entre la violencia 

familiar o doméstica y el rendimiento escolar, cuya relación es negativa. Es decir, a 

mayor violencia familiar es menor el rendimiento académico en el estudiante o a 

ausencia de violencia familiar es mejor el rendimiento académico. En ese sentido, si la 

violencia familiar y el autoconcepto dependiendo del grado en el que están presentes o 

no, influyen positiva o negativamente en el rendimiento académico de los estudiantes 

nace la siguiente interrogante ¿existe algún grado de relación entre violencia familiar y 
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el autoconcepto? Tal interrogante justifica la investigación, puesto que los hallazgos nos 

permitieron dilucidar la interrogante planteada que a su vez pretendió resolver el 

problema de investigación.  

 

En ese orden de ideas, el estudio resultó viable y justificable, ya que entender el 

correlato entre las variables descritas pone en evidencia el grado de dependencia entre 

una variable y otra, es decir, la violencia familiar y el autoconcepto del educando; en 

consecuencia, la investigación que se reporta cobre relevancia social porque será parte 

de un precedente para la toma de decisiones futuras, ya sea para revertir el problema o 

para emprender nuevas investigaciones.  

 

Así también, la investigación se justifica por su relevancia social y sus implicancias 

prácticas; en el sentido que propone un modelo teórico sobre las variables estudiadas 

que a su vez nos permitirán comprenderlas a plenitud, ya que posteriormente 

beneficiará directamente a los educandos y padres de familia de la Institución Educativa 

Primaria n.° 16309 de la comunidad Awajún Tayuntsa del distrito de Nieva. Desde 

luego, las implicancias y aportes del presente estudio podrían generalizarse a otras 

instituciones de la jurisdicción local o regional.  

 

Finalmente, la investigación cobra valor teórico y utilidad metodológica, puesto que, la 

metodología empleada y los instrumentos utilizados podrían seguir usándose en nuevas 

investigaciones para recoger datos confiables de características poblacionales 

semejantes a la nuestra, superando las limitaciones encontradas en la presente, tales 

como recoger los datos en una sola medición y en muestras pequeñas.  

 

Los objetivos que guiaron la investigación, quedaron formulados de la siguiente 

manera: como objetivo general nos propusimos determinar el grado de relación entre 

violencia familiar y autoconcepto del educando de sexto grado en la Institución 

Educativa Primaria n.° 16309 de la comunidad Awajún Tayuntsa, distrito de Nieva, 

2017. Para alcanzar tal propósito, se plantearon como objetivos específicos: 

diagnosticar el nivel de violencia familiar general en los padres de familia del sexto 

grado de la I.E. Primaria n.° 16309 de la comunidad Awajún Tayuntsa. Identificar el 

nivel de violencia familiar en sus dimensiones psicológica, física, económica y sexual 

que experimentan los progenitores de familia del sexto grado de la I.E. Primaria n.° 
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16309 de la comunidad Awajún Tayuntsa. Evaluar el nivel de autoconcepto que 

presentan los educandos de sexto grado de la I.E.  Primaria n.° 16309 de la comunidad 

Awajún Tayuntsa. Identificar el nivel de autoconcepto en sus dimensiones conductual, 

intelectual, físico, ansiedad, popularidad y felicidad-satisfacción que presentan los 

educandos de sexto grado de la I.E.  Primaria n.° 16309 de la comunidad Awajún 

Tayuntsa. Y, finalmente, analizar la relación que existe entre las dimensiones de la 

violencia familiar y el autoconcepto de los educandos del sexto grado de la I.E.  

Primaria n.° 16309 de la comunidad Awajún Tayuntsa. 

 

Los antecedentes de la investigación, encontrados en el contexto internacional, nacional 

y local se sintetizan en las siguientes citas: Herrera, Al-Lal y Mohamed (2017) en su 

investigación: Rendimiento escolar y autoconcepto en educación primaria; realizada en 

la Universidad de Granada, Melilla-España, con el propósito de estudiar la relación de 

las variables según género de los escolares y establecer diferencias, trabajó con 422 

(198 niños y 224 niñas) de quinto y sexto año. La investigación fue de tipo descriptiva-

correlacional y como instrumento hizo uso de los registros de calificaciones finales de 

cada estudiante y el cuestionario de Autoconcepto Forma 5 (AF-5). Los resultados 

determinan correlaciones positivas de las calificaciones de los cursos evaluados con las 

tres dimensiones del autoconcepto: académico, social y familiar evaluado. Con respecto 

al género, se observan diferencias en cada una de las dimensiones del autoconcepto 

académico donde las niñas muestran puntajes superiores a los niños. En síntesis, se 

concluye que el rendimiento escolar se relaciona positivamente con autoconcepto 

académico en escolares de educación primaria. 

 

Por su parte, Silva (2017) hace una investigación para encontrar las causas primordiales 

por las que se genera la violencia entre las parejas. Para la concretización del estudio 

trabajó con 16 parejas con problemas de este tipo. Los instrumentos para la recolección 

de información fueron un cuestionario y la entrevista estructurada de preguntas abiertas. 

Así también, para corroborar los efectos de la violencia en los estudiantes aplicó el 

registro de un grupo focal. Los resultados y conclusiones permiten visualizar la 

preferencia hacia el maltrato psicológico-emocional, ejercido por el hombre sobre la 

mujer, este acto al parecer es normal, ya que la mujer acepta que es el hombre el quien 

tiene el poder sobre la mujer. Así también, seguida de la violencia psicológica, se 

observa la violencia sexual, entre otras violencias ejercidas y sin embargo tales actos 
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aún no son denunciados por las mujeres. También se rescata las apreciaciones de los 

estudiantes provenientes de los padres víctimas de violencia quienes afirman también 

sufrir las consecuencias de sus padres y que tales perturbaciones no les permite 

concentrarse del todo en sus clases.  

 

Así también, Fresco et al. (2018) en su trabajo: Hogares de madres embarazadas con 

niños, niñas y adolescentes testigos de violencia doméstica; donde los niños, niñas y 

adolescentes menores de 18 años fueron testigos de violencia doméstica. El estudio se 

realizó con 635 mujeres embarazadas que acudieron a hospitales públicos al que 

aplicaron la Escala de Gelles y Straus; como resultados encontró que 1222 niños(as) y 

adolescentes menores de 18 años fueron testigos de distintos tipos de violencia en tanto 

462 no. Así también, el 71,8 % (456) de los hogares, la población fue testigo de 

violencia psicológica, siendo el 72,6 %, (331 hogares) con bajos ingresos y el 10,7 % 

(48 hogares sin ingresos). De igual modo, el 26,9 % (171 hogares) fueron espectadores 

de violencia física, con mayor proporción en los hogares con bajos ingresos. 

Finalmente, los autores arriban a la conclusión que los elementos de vulnerabilidad 

socio-económica acompañan a mayoría de hogares con mujeres embarazadas; así 

también, los niños(as) y adolescentes son víctimas y testigos de violencia doméstica. 

 

En el contexto nacional, se encontró la investigación descriptiva y de tipo correlacional 

realizada por Benites y Montero (2019) su investigación de tipo correlacional sobre 

violencia intrafamiliar y rendimiento académico en escolares de la ciudad de 

Huamachuco, para lograr su propósito trabajaron con una muestra de 102 escolares del 

nivel primario de ambos sexos de 9 a 11 años. El instrumento utilizado fue un 

cuestionario sobre violencia intrafamiliar y los registros de notas. Los resultados 

hallados confirman presencia de violencia intrafamiliar y finalmente concluyen que en 

los estudiantes donde son víctimas de violencia intrafamiliar el mayor porcentaje de 

rendimiento académico se encuentra en proceso; sin embargo, donde no hay violencia 

los escolares presentan logro previsto. Por último, los autores indican que existe 

relación entre las variables estudiadas. 

 

De igual manera, López (2017) realizó su investigación, con el objetivo de identificar 

presencia de violencia familiar en hogares de estudiantes de una I.E. de Mariscal 

Castilla, Huancayo-Perú. La investigación de tipo descriptiva le permitió utilizar la 
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técnica de la encuesta, cuyo instrumento fue el cuestionario, que a su vez fue aplicado a 

150 alumnos recolectando información sobre violencia familiar física, psicológica y 

verbal. Las conclusiones más importantes se describen a continuación: el 58 % de los 

estudiantes fueron víctimas de violencia familiar en sus hogares; el 39 % indica que en 

su casa siempre existe violencia física; el 44 % psicológica y el 37 % verbal.  

 

A nivel local, Tuesta (2018) en su tesis de licenciatura, realizada en la UNTRM, busca 

como propósito encontrar la incidencia de la violencia familiar en el rendimiento 

académico, para ello, la investigación fue de tipo descriptiva y trabajó con una muestra 

de 30 escolares de primaria  de la I.E. 18040 de Huancas-Chachapoyas seleccionados 

por muestreo no probabilístico. Como instrumento aplicó una escala tipo Likert-

CUVEF. Los resultados evidencian que la violencia familiar es de nivel alto y los 

estudiantes provenientes de esos hogares presentaron deficiente rendimiento académico 

y sucede todo lo contrario cuando el nivel de violencia en el hogar es bajo. La autora 

también concluye que la violencia familiar se relaciona directamente con el rendimiento 

académico.  

 

En tal contexto, las bases teóricas que describen y explican la siguiente investigación, 

se sustentan en las teorías sobre la violencia familiar y el autoconcepto del educando. 

La violencia familiar “se conoce también como violencia doméstica o intrafamiliar y 

comprende las diversas formas en que una persona causa a otra(s) dentro de una 

relación familiar” (Frías y Gaxiola, 2008, p. 237). 

 

Por su parte, Wallace (2005) indica que es cualquier hecho u omisión realizado por 

personas que cohabitan y que causa heridas a otro miembro de la familia. Mientras que 

Frías y Gaxiola (2008), indican que la violencia familiar incluye el maltrato infantil y 

las agresiones entre los miembros de la pareja sexual. En esa lógica, la violencia 

familiar abarca también el maltrato a los niños que comúnmente se le conoce como -

abuso infantil-, el maltrato hacia el cónyuge/pareja, los actos de violencia entre 

hermanos y hacia las personas mayores.  

 

Al respecto, Frías y Gaxiola (2008) fundamentan que la violencia familiar, como un 

acto producido en el hogar en el que participan también los hijos, produce problemas de 
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ajuste conductual, social y emocional que posteriormente se convierte en conducta 

antisocial, depresión-ansiedad y problemas en la escuela.  

 

En ese sentido, Chanamé et al. (2017) confirman que los actos repetitivos de violencia 

dados al interior de la familia, siendo esta el conjunto de personas que habitan un 

mismo techo, pone en cuestión el concepto tradicional de la familia como un remanso 

de paz y tranquilidad de célula fundamental de la sociedad. El hecho de violencia en el 

seno familiar no puede decirse que es un problema nuevo, puesto que sus orígenes 

históricos nos indican que ha sido una característica de la vida familiar tolerada y 

aceptada desde tiempos atrás. En consecuencia, Chanamé et al. (2017) determinan que 

los diversos problemas suscitados al interior de la familia,  afectan la conducta del niño, 

sobre todo en una etapa decisiva como la escolar, en la que va formando su propia 

personalidad.  

 

Desde otra perspectiva, Morrison y Loreto (1999) argumentan que los grupos feministas 

creen que es la desigualdad de género el factor fundamental para explicar la violencia 

contra la mujer en el hogar. Este argumento es en función a resultados de 

investigaciones que arrojaron que la violencia contra la pareja era más posible donde 

existía dependencia económica y psicológicamente de un marido dominante. De igual 

manera, Gonzales y Gavilano (citado por Morrison y Loreto, 1999) señalan que la 

pobreza en la familia aumenta escenarios de violencia psicológica, así como el nivel de 

violencia en general, pero no la violencia física y sexual.  

 

Morrison y Loreto (1999) da dos explicaciones posibles sobre la violencia producto de 

la pobreza. En primer lugar, la pobreza en sí exacerba la violencia, y en segundo lugar, 

la pobreza no es en sí una causa directa del comportamiento violento, sino que está 

asociada a un mayor estrés debido a la incertidumbre, la situación económica precaria y 

el hacinamiento. Por otra parte, es estrés se suma a llevar más violencia y presentar un 

comportamiento agresivo (debido a su temperamento o a la crianza) que a las personas 

que no tienen tal predisposición. Según Morrison y Loreto (1999) creen que es la 

pobreza absoluta sin dejar de lado la relativa, la base fundamental de la violencia 

familiar y contra la mujer en el hogar.  
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Ahora bien, la violencia familiar puede presentarse en diferentes tipos. Así, por 

ejemplo, Morrison y Loreto (1999) clasifican como violencia doméstica y social. La 

primera la describen que es aquella producida en el hogar y la segunda es aquella que se 

produce fuera del hogar. Así también, Morrison y Loreto (1999) indican que la 

violencia doméstica puede ser física, psicológica o sexual. La violencia física, puede 

generarse por bofetadas, empujones, asfixia, patadas, golpes, torceduras de brazos, 

quemaduras intencionales, retención de una persona contra su voluntad o ataque con un 

cuchillo u otros objetos. La psicológica, es producto de sufrir insultos o amenazas 

frecuentes, cuando le destruyen sus efectos personales o la someten a amenazas o gritos 

como medio predominante para solucionar conflictos. La violencia sexual puede darse 

cuando un hombre de la familia (generalmente el compañero) obliga a una mujer a tener 

relaciones sexuales contra su voluntad o abusar sexualmente de una menor. A lo 

expuesto, Alcázar y Ocampo (2016) añaden un tipo de violencia económica, entendida 

esta como la “utilización ilegal o no autorizada de los recursos económicos o de las 

propiedades de una persona” (p. 16). 

 

En ese mismo orden de ideas, el autoconcepto del educando, se define como el 

“conjunto de conocimientos, actitudes y sentido que tiene cada persona hacia sí mismo, 

todo lo cual asigna características y atributos para describirse y conocerse” (Flores y 

Neyra, 2016, p. 76). De igual modo, Markus y Kunda (1986) (citado por Flores y 

Neyra, 2016) consideran que el autoconcepto es un proceso que se construye en 

interacción recíproca entre el sujeto y el medio. Ambos constructos, son igual de 

importantes y pertenecen a dos puntos de vista distintos de las ciencias humanas; 

comprender el autoconcepto como el conocimiento que el sujeto tiene sobre sí mismo 

es parte de la Psicología Conductista y psicoanalítica (cuyo precursor se le atribuye a 

Sigmund Freud), mientras que la Psicología Social toma postura que el autoconcepto es 

el resultados de la interacción bidireccional entre la persona y el medio.  

 

En los últimos años, han florecido numerosos estudios que muestran que el 

autoconcepto guarda una relación directa con los resultados académicos (como se citó 

en Ramos et al. 2016), en esa lógica, algunos autores llegan afirmar que el autoconcepto 

está relacionado con variables educativas como la implicación del estudiantado en el 

proceso de aprendizaje y otros afirman que la implicación escolar podría estar mediado 

entre el autoconcepto y los logros escolares (Ramos et al., 2016). Estos argumentos 
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ponen en tela de juicio la participación del profesor, puesto que, es el profesor quien 

refuerza el autoconcepto del educando y por ende esta mejora su autoestima. El 

estudiante con una autoestima positiva, es decir, con un autoconcepto claro des sí 

mismo repercutirá en la mejora de su rendimiento académico. Sin embargo, Rodríguez-

Fernández et al., (2012) citado por Ramos et al. (2016) expresan que quizás los 

antecedentes más directos sean los trabajos que demuestran que el autoconcepto media 

la relación entre el contexto (apoyo del profesorado, del grupo de iguales y de la 

familia) y la adaptación escolar (ver ilustración 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Modelo estructural teórico propuesto por Ramos, Rodríguez, Fernández y Zuazagitia 

(2016) 

 

En ese orden de ideas, puede observarse en la ilustración 1, que el autoconcepto en 

general está mediado por el apoyo del profesor, de sus propios compañeros y el de la 

familia, dando como resultado la implicación escolar, es decir, los apoyos ejercidos por 

los actores educativos influirán en el rendimiento escolar de los estudiantes. He allí la 

importancia de estudiar el autoconcepto en el nivel primario de la Educación Básica 

Regular; puesto que como lo expresa Flores y Neyra (2016) cuando el niño logra un 

autoconcepto positivo aceptándose como es y resaltando sus cualidades, su autoestima 

se va fortaleciendo. Así, por ejemplo, en el ámbito escolar, también se ha constatado 

que el autoconcepto escolar y los problemas de conducta violenta se encuentren 

íntimamente asociados (Musitu y León, 2019). 

 

Por otra parte, Piers y Harris (1969) considera que el autoconcepto, específicamente en 

niños entre 7 a 12 años presenta las siguientes dimensiones:  

 

Dimensión Conductual: según Vargas-Hidalgo (2017), señala que la dimensión 

conductual es la relación entre el comportamiento y la conducta del niño identificada en 

Apoyo profesorado 

Apoyo iguales 

 

Apoyo familia 

 

Autoconcepto general  

 
Implicación escolar  
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el hogar, en la escuela y en la sociedad. El autoconcepto regula su conducta mediante 

una secuencia de autoevaluación, donde la conducta de un individuo depende del 

autoconcepto que tenga en ese preciso instante. La forma en cómo se percibe uno 

mismo, forma el autoconcepto de su conocimiento para desenvolverse. El autoconcepto 

actúa como filtro y selecciona la información importante para su secuencia de 

interacción con los individuos y su entorno, esto establece la conducta del individuo. 

 

Dimensión intelectual: Vargas-Hidalgo (2017), la forma cómo el estudiante se 

desenvuelve en el ámbito escolar, el cual es capaz de cumplir exigencias, tener 

iniciativa de logra metas, ser perseverante, ser capaz de superar fracasos y enfrentarse a 

dificultades, ya que todo esto influye en las estrategias cognitivas y meta cognitivas que 

repercute directa y positivamente en el producto de los estudiantes. 

 

Dimensión física: la dimensión física se relaciona a la apariencia física, esta dimensión 

nos indica cómo el niño valora su cuerpo y lo que puede lograr con él, como 

habilidades, destrezas físicas y destrezas de su persona individual (Vargas-Hidalgo, 

2017) 

 

Por su parte, Esteve et al. (2005), definen como “forma mental que se obtiene al agrupar 

la experiencia corporal, los sentimientos y emociones que esta produce” (p. 82). 

 

Dimensión ansiedad: según Esteve (2005), señala que dicha dimensión está 

conformada por los conocimientos del individuo en su estado emocional y de sus 

respuestas a entornos frecuentes que dan como resultado el compromiso o implicación 

personal.  

 

Por su parte, Vargas-Hidalgo (2017) señala que, en esta dimensión, el individuo se 

analiza a sí mismo para encontrar atributos de personalidad, en la cual la carencia o 

presencia de esta o de ideas combinadas con miedo o incertidumbre que tiene un 

individuo de sí mismo, da como resultado la relación a la personalidad del individuo 

tienen consecuencias en la construcción de sus conocimientos. 

 

Dimensión social: según Vargas-Hidalgo (2017), la dimensión social es la pertenencia 

que tiene un individuo a un entorno social y a sus aptitudes sociales (habilidades, pro-
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sociabilidad, agresividad, asertividad) que ejecutan en la sociedad. El autoconcepto 

social interactúa con los rasgos psicológicos como estabilidad emocional, la 

sociabilidad y responsabilidad, las cuales se relacionan positivamente en diferentes 

entornos socioculturales dando como resultado actos positivas para todo ese grupo 

social. 

 

Dimensión satisfacción: según Vargas-Hidalgo (2017) es el conocimiento del 

individuo de sí mismo en cuanto a sus sentimientos sobre su propia idea de sí mismo, 

donde la autoestima es esencial para un desarrollo apropiado de la personalidad. 

 

También es necesario explicar la relación entre autoconcepto y autoestima; puesto que, 

al hablar de autoconcepto se suele confundir con autoestima, sin embargo, son 

acepciones que difieren, es decir un término está inmerso en otro. El término 

autoconcepto también puede usarse indistintamente como autoimagen, autovaloración o 

como autoconocimiento; por su parte, el término autoestima puede usarse también 

como auto consideración, autoaceptación o autorrespeto (Flores y Neyra, 2016). 

 

De acuerdo a Epstein, señala que el autoconcepto está conformado por diversos 

autoconceptos como el físico, social, emocional y académico (citado por Flores y 

Neyra, 2016). Se caracterizan como un escenario concreto y dinámico a través de la 

práctica, fundamentalmente de las aprendidas en el contexto social, en el que las 

personas significativas son el signo para la comprensión de los pensamientos, 

sentimientos y conductas o comportamientos de las personas. En cambio, la autoestima 

hace referencia a la estima, aprecio o amor que toda persona siente relativo a sí mismo. 

 

En ese sentido, según Flores y Neyra (2016) la autoestima está por debajo del 

autoconcepto ya que es un término más amplio. Donde la autoestima esta insertada 

dentro de un círculo correspondiente al autoconcepto. 

 

Finalmente, también es menester hacer una precisión terminológica de los términos 

básicos más utilizados en toda la investigación; en primer lugar, definimos violencia 

familiar: la definición tomada para este estudio es la realizada por Wallace (2005) quien 

la puntualiza como cualquier acto u omisión ejecutado por personas que cohabitan y 

que causa heridas a otro miembro de la familia. En segundo lugar, el término relación, 
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se define como “cualquier tipo de influencia o conexión mutua entre dos o más datos” 

(Tamayo, 2002, p. 184), y por último, autoconcepto: Goñi y Fernández (2008) quienes 

lo definen como la percepción que una persona tiene de sí misma, formada a partir de 

las experiencias y relaciones con el medio. 

 

La hipótesis de investigación H1, que guio todo el proceso de investigación y que 

finalmente permitió comprobar y contrastar tal conjetura, quedó planteada en los 

términos siguientes: existe una relación negativa entre la violencia familiar y el 

autoconcepto del educando de sexto grado de primaria de la I.E. n.° 16309 de la 

comunidad Awajún Tayuntsa, distrito de Nieva, 2017. En ese mismo sentido, también 

se formuló una hipótesis de investigación nula H0, la que a su vez se formuló en los 

términos siguientes: existe una relación positiva y significativa entre la violencia 

familiar y el autoconcepto del educando de sexto grado de primaria de la I.E. n.° 16309 

de la comunidad Awajún Tayuntsa, distrito de Nieva, 2017. 

 

Las variables de estudio, extraídas de la hipótesis, fueron la variable (Ox): Violencia 

familiar, con sus dimensiones: Violencia familiar psicológica., violencia familiar física 

violencia familiar económica, y violencia familiar sexual; y la variable (Oy): 

Autoconcepto, cuyas dimensiones estudiadas fueron: autoconcepto conductual, 

autoconcepto intelectual, autoconcepto físico, falta de ansiedad, popularidad y 

felicidad-satisfacción.
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Operacionalización de variables 
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Para medir el grado de relación, se empleó la escala de tipo ordinal organizada de 

acuerdo a las categorías y criterios siguientes: 

 

Fuente: Córdova (2009). Estadística aplicada a la investigación.  

 

Para medir las variables y sus dimensiones, se empleó la escala ordinal 

organizada en las categorías y criterios tal como se adjunta en los anexos (ver 

anexo 3). 

 

  

 



32 

 

II. MATERIAL Y MÉTODOS 
 
2.1. Diseño de investigación 

El diseño empleado fue el descriptivo correlacional. El esquema fue el siguiente: 

 

Donde: 

M : Muestra de madres y padres de familia y estudiantes del sexto grado de 

primaria de la I.E. n.° 16309 de la comunidad awajún Tayuntsa. 

OX: Violencia familiar. 

r  : relación. 

OY: Autoconcepto. 

 

2.2. Población, Muestra y Muestreo 

Población: constituida por 24 padres de familia (21 mamás y 3 papás) y 24 

estudiantes (14 varones y 10 mujeres) de 6to grado de la I.E. n.° 16309 de la 

comunidad awajún Tayuntsa, distrito de Nieva, 2017. 

Muestra: la muestra fue igual al 100 % de la población; por lo que, quedó 

constituida por 24 padres de familia (21 mamás y 3 papás) y 24 estudiantes (14 

varones y 10 mujeres) de sexto grado de la I.E. n.° 16309 de la comunidad awajún 

Tayuntsa, distrito de Nieva, 2017. 

Muestreo: fue el no probabilístico, y se seleccionó por conveniencia del 

investigador. 

 

2.3. Métodos, técnicas, instrumentos y procedimientos 

Se utilizó el método lógico deductivo, así como también el método lógico 

inductivo, ya que se partió observando el problema y su configuración y análisis, 

nos permitió comprenderlo como un todo.  

Para medir la variable violencia familiar, así como también el autoconcepto del 

educando se empleó como técnica la encuesta. También se utilizó la técnica del 

fichaje y la revisión de bibliografía especializada. 
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Instrumentos 

Escala de Autoconcepto de Piers-Harris (PHCSCS) 

Descripción: Piers y Harris (1969) elaboraron una escala de ochenta reactivos 

referentes a diversas áreas. Estos 80 ítems conforman la Escala de autoconcepto 

que ofrece una puntuación del autoconcepto global y para cada una de las seis áreas 

o dimensiones: autoconcepto conductual, autoconcepto intelectual, autoconcepto 

físico, falta de ansiedad, popularidad y felicidad-Satisfacción. La edad adecuada 

para aplicar la escala debe ser desde que saben leer y escribir, recomendable desde 

los 7 años a los 12 para primaria y hasta los 18 para secundaria. Su administración 

es colectiva y con una duración de 30 minutos. 

 

Aspectos que evalúa: conducta, estatus intelectual y escolar, atributos y apariencia 

física, ansiedad, popularidad, felicidad y satisfacción en la vida y puntuación total. 

 

La Escala de Autoconcepto de Piers-Harris, fue aplicado a 24 estudiantes del sexto 

grado, conformado por 10 mujeres y 14 varones. Sin embargo, en el tratamiento 

estadístico no se realizó el análisis según sexo, puesto que, solo se evaluó el nivel 

de violencia en el hogar del estudiante por separado y el autoconcepto del 

estudiante, para luego poder cruzar la información al encontrar el grado de 

correlación en ambas variables de estudio.  

 

Cuestionario de violencia familiar  

Descripción: Jaramillo y cols., (2014) elaboraron la escala de medición de la 

violencia familiar; este cuestionario tiene por objetivo determinar el nivel de 

violencia familiar en los progenitores de familia. Consta de un formato de 20 

preguntas que evalúa la violencia psicológica, física, económica y sexual. 

 

El instrumento presenta una valoración de escala Likert por pregunta de: siempre: 

5; muy frecuente: 4; alguna ocasión: 3, rara vez: 2; y nunca: 0. 

 

El instrumento sobre violencia familiar fue aplicada a los padres de familia 

constituida por 21 madres y 3 padres. Este criterio fue tomado, puesto que, la 

violencia se refleja en mayor proporción en la mujer en comparación a los varones.  
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Validez y confiablidad de los instrumentos  

La fiabilidad de la Escala de Autoconcepto de Piers-Harris, presentó una 

consistencia interna de 0.88 a 0.93. El índice Kuder-Richardson arrojó coeficientes 

de 0.78 a 0.93. El índice de Spearman-Brown par-impar daba coeficientes de 0.90 y 

0.87 (Piers y Harris, 1969). Los trabajos de Epstein (1985) y Jeske (1985) (citado 

por Puigcerver, 2003) presentaron una consistencia interna de 0.83 a 0.93 en la 

escala total. La fiabilidad del test-retest en la muestra original encontró coeficientes 

de 0.71 y 0.72. El estudio de Plantten y Williams (1979) dio como resultado una r 

estimada de 0.75 en el test-retest. Epstein constató que la Escala de Autoconcepto 

para Niños de Piers-Harris es altamente fiable (citado por Puigcerver, 2003). 

 

El manual de evaluación de autoconcepto de Piers-Harris, tiene variados estudios 

de validez. Las correlaciones obtenidas entre las puntuaciones y las evaluaciones de 

los profesores (r = 0.43) y las evaluaciones de los iguales o pares (r= 0.31) de las 

conductas sociales fueron moderadas, pero estadísticamente significativas (citado 

por Puigcerver, 2003). Cuando las puntuaciones eran correlacionadas con otros 

instrumentos de autoconcepto, las correlaciones obtenidas fueron altas desde 0.85. 

Estas correlaciones eran estadísticamente significativas indicando que instrumento 

tiene un criterio de validez convergente adecuado.  

 

El cuestionario de violencia familiar, mantiene su consistencia interna a través del 

tiempo, con un Alfa de Cronbach inicial de 0,938, y un Alfa de Cronbach retest de 

0,944 (Jaramillo y cols., 2014). La consistencia interna de la escala según 

dimensiones en dos etapas (Jaramillo y cols., 2014): test y retest, son las siguientes: 

Fiabilidad de la dimensión violencia física: Alfa de Cronbach inicial de 0,895, y 

retest de 0,897. Fiabilidad de la dimensión violencia psicológica: Alfa de Cronbach 

inicial de 0,801, y retest de 0,808. Fiabilidad de la dimensión violencia económica: 

Alfa de Cronbach inicial de 0,747, y retest de 0,754. Fiabilidad de la dimensión 

violencia sexual: Alfa de Cronbach inicial de 0,724, y retest de 0,777. Las 

dimensiones al igual que la variable violencia familiar, mantiene su consistencia 

interna a través del tiempo.  
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2.4. Procedimientos 

Los procedimientos fueron los siguientes: 

✓ Seleccionamos los instrumentos de recolección de datos para evaluar las dos 

variables de estudio. 

✓ Se estudió los criterios de validez y confiabilidad de ambos instrumentos y se 

verificó si son aplicables a la muestra de estudio.  

✓ Se tomó la muestra en función al muestreo no probabilístico elegido. 

✓ Se aplicaron los instrumentos a la muestra convenida. 

✓ Se tabularon y procesaron los datos acopiados con apoyo del software 

estadístico SPSS V.23.0. 

✓ Se interpretó los resultados, los mismos que permitieron discutir haciendo 

comparaciones con investigaciones previas.   

✓ Los resultados encontrados facilitaron sistematizar las conclusiones en 

coherencia con los objetivos de la investigación. 

✓ Finalmente, se realizaron las recomendaciones pertinentes. 

 

2.5. Análisis de datos 

Los datos recopilados con los cuestionarios, fueron procesados y tabulados con el 

software estadístico SPSS V23, así como también se empleó la hoja de cálculo de 

Microsoft Excel 2019. En el análisis estadístico se empleó la estadística descriptiva 

e inferencial, logrando presentar la información en tablas y figuras. Así mismo, se 

realizó un análisis de correspondencia múltiple según las variables de estudio. 
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III. RESULTADOS 
 

Variable: Violencia familiar 

La variable violencia familiar fue evaluada, según la muestra de estudio; es decir, 

los datos fueron recolectados directamente de los 24 padres de familia (21 madres y 

3 padres) de los estudiantes del sexto grado de la I.E. 16309 de la comunidad 

awajún Tayuntsa. Tales resultados se presentan en tablas y figuras de los cuales se 

puede interpretar y analizar, tal como a continuación se presenta:  

 

Tabla 1  

Distribución del nivel de violencia familiar psicológica en los padres de familia 

Tipo de violencia Nivel frecuencia % 

Psicológica 

Sin violencia 1 4% 

Baja 2 8% 

Moderada 17 71% 

Alta 4 17% 

Alta 0 0% 

Total 24 100% 

Fuente: elaboración según encuesta procesada en Spss v.25.0 

 

 

 
Figura 1. Nivel de violencia familiar psicológica en los padres de familia 

 
En la tabla 1 y figura 1, se presenta los resultados de la violencia familiar 

psicológica y se puede evidenciar que el 4% no presenta este tipo de violencia, 8% 

presenta violencia baja, 71% moderada y el 17% alta. Por lo que la mayor 

proporción de violencia en este tipo fue de nivel moderada. 
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Tabla 2 

Distribución del nivel de violencia familiar física en los padres de familia 

Tipo de violencia Nivel frecuencia % 

Física 

Sin violencia 3 13% 

Baja 6 25% 

Moderada 14 58% 

Alta 1 4% 

Total 24 100% 

Fuente: elaboración según encuesta procesada en Spss v.25.0 
 

 

 
Figura 2. Nivel de violencia familiar física en los padres de familia 

 

 
En la tabla y figura 2, se presenta los resultados de la violencia familiar física y se 

puede evidenciar que el 13% no presenta este tipo de violencia, 25% presenta 

violencia baja, 58% moderada y 4% alta. Por lo que la mayor proporción de 

violencia en este tipo fue de nivel moderada. 

 
Tabla 3  

Distribución del nivel de violencia familiar económica en los padres de familia 

Tipo de violencia Nivel frecuencia % 

Económica 

Sin violencia 0 0% 

Baja 7 29% 

Moderada 17 71% 

Alta 0 0% 

Total 24 100% 
Fuente: elaboración según encuesta procesada en Spss v.25.0 
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Figura 3. Nivel de violencia familiar económica en los padres de familia 

 
 

En la tabla y figura 3, se presenta los resultados de la violencia familiar económica 

y se puede evidenciar que el 0% no presenta este tipo de violencia, 29% presenta 

violencia baja, 71% moderada y 0% alta. Por lo que la mayor proporción de 

violencia en este tipo fue de nivel moderada. 

 
Tabla 4 

Distribución del nivel de violencia familiar sexual en los padres de familia 

Tipo de violencia Nivel frecuencia % 

Sexual 

Sin violencia 12 50% 

Baja 10 42% 

Moderada 2 8% 

Alta 0 0% 

Total 24 100% 
Fuente: elaboración según encuesta procesada en Spss v.25.0 
 

 
En la tabla y figura 4, se presenta los resultados de la violencia familiar sexual y se 

puede evidenciar que 50% no presenta este tipo de violencia, 42% presenta 

violencia baja, 8% moderada y 0% alta. Por lo que en la mayor proporción no hubo 

este tipo de violencia. 
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Figura 4. Nivel de violencia familiar sexual en los padres de familia 

 
 

Tabla 5  

Distribución del nivel de violencia familiar y los tipos de violencia familiar en los 

padres de familia 

Tipo de violencia Nivel frecuencia % 

Psicológica 

Sin violencia 1 4% 

Baja 2 8% 

Moderada 17 71% 

Alta 4 17% 

Física 

Sin violencia 3 13% 

Baja 6 25% 

Moderada 14 58% 

Alta 1 4% 

Económica 

Sin violencia 0 0% 

Baja 7 29% 

Moderada 17 71% 

Alta 0 0% 

Sexual 

Sin violencia 12 50% 

Baja 10 42% 

Moderada 2 8% 

Alta 0 0% 

Violencia familiar 

Sin violencia 4 17% 

Baja 7 29% 

Moderada 11 46% 

Alta 2 8% 

Total 24 100% 
Fuente: elaboración según encuesta procesada en Spss v.25.0 
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Figura 5. Distribución del nivel de violencia familiar 

 

En la tabla 5 y figura 5, se obtuvo los resultados de la violencia familiar en general 

y en sus dimensiones de manera específica. Se puede evidenciar que los resultados 

de la violencia familiar en general son: 17% sin violencia, 29% baja, 46% 

moderada, 8% alta. Así también, según el tipo o dimensiones de violencia familiar 

se observan los siguientes resultados: para la violencia psicológica el 4% sin 

violencia, 8% baja, 71% moderada, 17% alta, para la violencia física el 13% sin 

violencia, 25% baja, 58% moderada, 4% alta, violencia económica el 0% sin 

violencia, 29% baja, 71% moderada y el 0% alta, en la violencia sexual el 50% sin 

violencia, 42% baja, 8% moderada, 0% alta. Por lo que se evidencia en general, 

que la violencia familiar tiene una mayor proporción de nivel moderada y según el 

tipo de violencia para la psicológica, física y económica son de nivel moderada con 

mayor proporción y para la sexual entre sin violencia y violencia baja de este tipo. 
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Variable: Autoconcepto 

La variable autoconcepto fue evaluada en una muestra de 24 estudiantes (10 

mujeres y 14 varones), a los que se suministró la Escala de Autoconcepto de Piers-

Harris; sin embargo, en el tratamiento estadístico no se realizó el análisis según 

sexo, puesto que, solo se evaluó el nivel de violencia en el hogar del estudiante por 

separado y el autoconcepto del estudiante, para luego poder cruzar la información y 

encontrar el grado de correlación en las variables de estudio. Dichos resultados a 

continuación se detallan:  

 

Tabla 6 

Distribución del nivel de autoconcepto conductual en los estudiantes 

Tipo de 

Autoconcepto 
Nivel frecuencia % 

Conductual 

Deficiente 7 29% 

Pobre 8 33% 

Moderado 9 38% 

Alto 0 0% 

Total 24 100% 
Fuente: elaboración según encuesta procesada en Spss v.25.0 

 

 

Figura 6. Nivel de autoconcepto conductual en los estudiantes 
 

En la tabla y figura 6, se presenta los resultados de la dimensión conductual del 

autoconcepto y se encontró que el 29% presentó un autoconcepto conductual 

deficiente, 33% pobre, 38% moderado, 0% alto; por lo general, la mayor 

proporción en esta dimensión fue de nivel moderado. 
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Tabla 7 

Distribución del nivel de autoconcepto intelectual en los estudiantes 

Tipo de 

Autoconcepto 
Nivel frecuencia % 

Intelectual 

Deficiente 10 42% 

Pobre 9 38% 

Moderado 5 21% 

Alto 0 0% 

Total 24 100% 

Fuente: elaboración según encuesta procesada en Spss v.25.0 

 

 

Figura 7. Nivel de autoconcepto intelectual en los estudiantes 

 

En la tabla y figura 7, se presenta los resultados de la dimensión intelectual del 

autoconcepto y se encontró que el 42% presentó un autoconcepto deficiente, 38% 

pobre, 21% moderado, 0% alto; por lo general, la mayor proporción en esta 

dimensión fue de nivel deficiente. 

 

Tabla 8 

Distribución del nivel de autoconcepto físico en los estudiantes 

Tipo de 

Autoconcepto 
Nivel frecuencia % 

Físico 

Deficiente 6 25% 

Pobre 10 42% 

Moderado 5 21% 

Alto 3 13% 

Total 24 100% 

Fuente: elaboración según encuesta procesada en Spss v.25.0 
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Figura 8. Nivel de autoconcepto físico en los estudiantes 

 

En la tabla y figura 8, se presenta los resultados de la dimensión física del 

autoconcepto y se encontró que el 25% presentó un autoconcepto deficiente, 42% 

pobre, 21% moderado y solo el 13% alto; por lo general, la mayor proporción en 

esta dimensión fue de nivel pobre. 

 

Tabla 9 

Distribución del nivel de autoconcepto en la dimensión ansiedad en los estudiantes 

Tipo de 

Autoconcepto 
Nivel frecuencia % 

 
Alto 3 13% 

Ansiedad 

Deficiente 2 8% 

Pobre 7 29% 

Moderado 13 54% 

Alto 2 8% 

Total 24 100% 

Fuente: elaboración según encuesta procesada en Spss v.25.0 

 

En la tabla y figura 9, se presenta los resultados de la dimensión ansiedad del 

autoconcepto y se encontró que el 8% presentó un autoconcepto deficiente, 29% 

pobre, 54% moderado y el 0% alto; por lo general, la mayor proporción en esta 

dimensión fue de nivel moderado. 
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Figura 9. Nivel de autoconcepto en la dimensión ansiedad en los estudiantes 

 

 

Tabla 10 

Distribución del nivel de autoconcepto popularidad en los estudiantes 

Tipo de 

Autoconcepto 
Nivel frecuencia % 

Popularidad 

Deficiente 11 46% 

Pobre 13 54% 

Moderado 0 0% 

Alto 0 0% 

Total 24 100% 

Fuente: elaboración según encuesta procesada en Spss v.25.0 

 

 

Figura 10. Nivel de autoconcepto popularidad en los estudiantes 
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En la tabla y figura 10, se presenta los resultados de la dimensión popularidad del 

autoconcepto y se encontró que el 46% presentó un autoconcepto deficiente, 54% 

pobre y el 0% moderado y alto respectivamente; por lo general, la mayor 

proporción en esta dimensión fue de nivel pobre. 

 

Tabla 11 

Distribución del nivel de autoconcepto felicidad-satisfacción en los estudiantes 

Tipo de 

Autoconcepto 
Nivel frecuencia % 

 
Alto 0 0% 

Felicidad-

satisfacción 

Deficiente 13 54% 

Pobre 7 29% 

Moderado 4 17% 

Alto 0 0% 

Total 24 100% 

Fuente: elaboración según encuesta procesada en Spss v.25.0 

 

 

Figura 11. Nivel de autoconcepto en la dimensión felicidad-satisfacción en los 

estudiantes 

 

En la tabla y figura 11, se presenta los resultados de la dimensión felicidad-

satisfacción del autoconcepto y se encontró que el 54% presentó un autoconcepto 

deficiente, 29% pobre, 17% moderado y el 0% alto; por lo general, la mayor 

proporción en esta dimensión fue de nivel deficiente. 
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Tabla 12 

Distribución del nivel de autoconcepto y los tipos de autoconcepto 

Tipo de 

Autoconcepto 
Nivel frecuencia % 

Conductual 

Deficiente 7 29% 

Pobre 8 33% 

Moderado 9 38% 

Alto 0 0% 

Intelectual 

Deficiente 10 42% 

Pobre 9 38% 

Moderado 5 21% 

Alto 0 0% 

Físico 

Deficiente 6 25% 

Pobre 10 42% 

Moderado 5 21% 

Alto 3 13% 

Ansiedad 

Deficiente 2 8% 

Pobre 7 29% 

Moderado 13 54% 

Alto 2 8% 

Popularidad 

Deficiente 11 46% 

Pobre 13 54% 

Moderado 0 0% 

Alto 0 0% 

felicidad-

satisfacción 

Deficiente 13 54% 

Pobre 7 29% 

Moderado 4 17% 

Alto 0 0% 

Autoconcepto 

Deficiente 10 42% 

Pobre 8 33% 

Moderado 4 17% 

Alto 2 8% 

Total 24 100% 

Fuente: elaboración según encuesta procesada en Spss v.25.0 

 

 



47 

 

 

Figura 12. Distribución del nivel de autoconcepto 

 

En la tabla y figura 12, se obtuvo los resultados de la variable autoconcepto como 

resultados generales se evidencia que el 42% de los estudiantes presentan un 

autoconcepto deficiente, el 33% pobre, el 4% moderado y el 2% alto. Así también, 

con respecto a las dimensiones del autoconcepto se encontró los siguientes 

resultados: para el conductual el 29% deficiente, 33% pobre, 38% moderado, 0% 

alto; para el intelectual el 42% deficiente, 38% pobre, 21% moderado, 0% alto; 

para el físico el 25% deficiente, 42% pobre, 21% moderado, 13% alto; para 

ansiedad el 8% deficiente, 29% pobre, 54% moderado, 8% alto; para popularidad el 

46% deficiente, 54% pobre, 0% moderado, 0% alto; y para el de felicidad-

satisfacción el 54% deficiente, 29% pobre, 17% moderado, 0% alto. Por lo general, 

el autoconcepto es de nivel deficiente a pobre con mayor proporción y según los 
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tipos o dimensiones de autoconcepto, también es de nivel deficiente a pobre en 

mayor proporción. 

 

Tabla 13 

Correlaciones de Pearson bivariadas de los puntajes de la violencia familiar y 

dimensiones con el autoconcepto 

Estadístico Autoconcepto
Significancia 

(p-valor)

Existe 

Correlación

Grado de 

Correlación

Correlación de Pearson  - 0.527*

Sig. (bilateral) 0.028

N 24.00

Correlación de Pearson  - 0.503*

Sig. (bilateral) 0.030

N 24.00

Correlación de Pearson  - 0.493*

Sig. (bilateral) 0.032

N 24.00

Correlación de Pearson  - 0.458*

Sig. (bilateral) 0.039

N 24.00

Correlación de Pearson  - 0.518*

Sig. (bilateral) 0.030

N 24.00

* La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Si

Si

Si

Si

Si

Moderada 

inversa

Moderada 

inversa

Moderada 

inversa

Moderada 

inversa

Moderada 

inversa

T
IP

O
 D

E
 V

IO
L

E
N

C
IA

P < 0.05

P < 0.05

P < 0.05

P < 0.05

P < 0.05

Violencia 

psicológica

Violencia física

Violencia 

económica

Violencia sexual

Violencia 

familiar

 
Fuente: elaboración según datos de la encuesta procesada en Spss 25.0 

 

 

 

Figura 13. Distribución del grado de correlación de la violencia familiar y 

dimensiones con el autoconcepto 
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En la tabla y figura 13, se puede evidenciar que existe una correlación moderada 

inversa o negativa entre la violencia familiar y dimensiones con el autoconcepto; es 

decir, para la violencia familiar en general, se obtuvo una correlación moderada 

inversa con el autoconcepto (r=-0.518, p<0.05), así también sucede con las 

dimensiones de la variable violencia familiar y el autoconcepto: psicológica (r1=-

0.527, p<0.05, moderada inversa), física (r2=-0.503, p<0.05, moderada inversa), 

económica (r3=-0.493,p<0.05, moderada inversa), sexual (r4=-0.458, p<0.05, 

moderada inversa) con el Autoconcepto.  
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IV. DISCUSIÓN 

 
Los resultados evidencian que existe una correlación negativa entre la violencia familiar 

y el autoconcepto (r=-0.518, p<0.05), así también sucede con las dimensiones de la 

variable violencia familiar y el autoconcepto: psicológica (r1=-0.527, p<0.05, moderada 

inversa), física (r2=-0.503, p<0.05, moderada inversa), económica (r3=-0.493, p<0.05, 

moderada inversa), sexual (r4=-0.458, p<0.05, moderada inversa) con el autoconcepto. 

Con tales resultados se puede predecir que a mayor violencia en menor el rendimiento 

estudiantil y a mayor autoconcepto, desde luego que el rendimiento será positivo; de 

manera semejante, Tuesta (2018) encontró que la violencia familiar es de nivel alto y 

los estudiantes provenientes de esos hogares presentaron deficiente rendimiento 

académico y sucede todo lo contrario cuando el nivel de violencia en el hogar es bajo. 

De igual modo, tales resultados relativamente se pueden comparar con Herrera, Al-Lal 

y Mohamed (2017) quienes encontraron correlaciones positivas de las calificaciones de 

los estudiantes con tres dimensiones del autoconcepto: académico, social y familiar 

evaluado. Por su parte, Benites y Montero (2019) confirman que en los estudiantes 

donde son víctimas de violencia intrafamiliar el mayor porcentaje de rendimiento 

académico se encuentra en proceso; sin embargo, donde no hay violencia los escolares 

presentan logro previsto. En síntesis, se concluye que el rendimiento escolar se 

relaciona positivamente con autoconcepto académico en escolares de educación 

primaria. 

 

Así también, al evaluar los niveles de violencia familiar, los resultados evidencian un 

17% sin violencia, 29% de violencia familiar baja, 64% moderada y el 8% considerada 

como alta; de igual forma sucede con sus dimensiones; así, por ejemplo, para la 

violencia psicológica el 71% moderada y el 17 % alta, para la violencia física el 58% 

moderada y 4% alta; la violencia económica presentó el 29% baja, 71% moderada y el 

0% alta, en la violencia sexual el 50% sin violencia, 42% baja, 8% moderada. Estos 

resultados, son semejantes a los obtenidos por Silva (2017) quien halló que es alto el 

maltrato psicológico-emocional, ejercido por el hombre sobre la mujer, este acto al 

parecer es normal, ya que la mujer acepta que es el hombre el quien tiene el poder sobre 

la mujer. Así también, seguida de la violencia psicológica, se observa la violencia 

sexual, entre otras violencias ejercidas y sin embargo tales actos aún no son 

denunciados por las mujeres. También se rescata las apreciaciones de los estudiantes 
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provenientes de los padres víctimas de violencia quienes afirman también sufrir las 

consecuencias de sus padres y que tales perturbaciones no les permite concentrarse del 

todo en sus clases.  

 

Por su parte, Fresco, Arrom, C., Arrom, M. A., Ruoti, Arrom, C. M., Capurro (2018), 

encontraron que en el 71,8 % (456) de los hogares, la población fue testigo de violencia 

psicológica, en hogares con bajos ingresos. De igual modo, el 26,9 % (171 hogares) 

fueron espectadores de violencia física. Finalmente, los autores arriban a la conclusión 

que los elementos de vulnerabilidad socio-económica acompañan a mayoría de hogares 

con mujeres embarazadas; así también, los niños(as) y adolescentes son víctimas y 

testigos de violencia doméstica. En contraste, Flores y Tuesta (2018) encontraron que 

un 41 % de los estudiantes expresan que en su casa si se preocupan por los resultados 

de sus calificaciones mientras que un 59 % manifiestan que no, específicamente en las 

familias consideradas disfuncionales.  

 

De igual manera a lo expuesto anteriormente, López (2017) corroboró que el 58 % de 

los estudiantes que fueron víctimas de violencia familiar en sus hogares; el 39 % indica 

que en su casa siempre existe violencia física; el 44 % psicológica y el 37 % verbal.  

 

Por último, terminamos este capítulo, sincerando que los resultados al obtenerse en un 

solo contexto y en una sola medición, no pueden extrapolarse a toda la población; sin 

embargo, pueden dar orígenes a nuevas investigaciones y nuevos hallazgos en este 

campo de acción.  
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Existe una correlación moderada inversa o negativa entre la violencia familiar y el 

autoconcepto del educando del sexto grado en la Institución Educativa Primaria N.° 

16309 de la comunidad Awajún Tayuntsa, del distrito de Nieva, 2017 (R=-0.518, 

P=0.029<0.05). 

 

2. El nivel de violencia familiar es moderada-alta (54%) en los padres de familia de los 

educandos del sexto grado en la Institución Educativa Primaria N.° 16309 de la 

comunidad Awajún Tayuntsa, del distrito de Nieva, 2017. 

 

3. El nivel por tipo de violencia: psicológica es moderada-alta (88%), física es 

moderada-alta (62%), económica es moderada-alta (71%) y sexual es baja-moderada 

(50%) en los padres de familia de los educandos del sexto grado de la Institución 

Educativa Primaria N.° 16309 de la comunidad Awajún Tayuntsa, del distrito de 

Nieva, 2017. 

 

4. El nivel de autoconcepto es deficiente-pobre (75%) en el educando del sexto grado 

en la Institución Educativa Primaria N.° 16309 de la comunidad Awajún Tayuntsa, 

del distrito de Nieva, 2017. 

 

5. El nivel por tipo de autoconcepto: conductual es deficiente-pobre (62%), intelectual 

es deficiente-pobre (80%), físico es deficiente-pobre (67%), ansiedad es deficiente-

pobre (37%), popularidad es deficiente-pobre (100%), felicidad-satisfacción es 

deficiente-pobre (84%), en los educandos del sexto grado en la Institución Educativa 

Primaria N.° 16309 de la comunidad Awajún Tayuntsa, del distrito de Nieva, 2017. 

 

6. Existe una correlación moderada inversa o negativa entre la los tipos de violencia 

familiar y el autoconcepto del educando del sexto grado en la Institución Educativa 

Primaria N.° 16309 de la comunidad Awajún Tayuntsa, del distrito de Nieva, 2017; 

[(R1=-0.527, P=0.028<0.05), (R2=-0.503, P=0.030<0.05), (R3=-0.493, 

P=0.032<0.05), (R4=-0.458, P=0.039<0.05)], respectivamente. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 

• Sugerimos al Director de la Institución Educativa Primaria n.° 16309 de la 

comunidad awajún  Tayuntsa, distrito de Nieva, promover en sus padres de familia 

talleres de reflexión en buenas prácticas de convivencia familiar, y en las familias 

donde el problema persiste se debe solicitar la presencia o intervención de 

autoridades o especialistas en estos temas. 

 

• A maestros de la Institución Educativa Primaria n.° 16309 de la comunidad awajún  

Tayuntsa, distrito de Nieva, también se recomienda realizar una evaluación del 

autoconcepto de sus educandos al inicio de cada año escolar, con la finalidad de 

tomar medidas correctivas concernientes a problemas presentes en el autoconcepto 

de sus estudiantes. 

 

• En función a los resultados, también se recomienda a los docentes de aula, insertar 

en sus planes de tutoría, temas correspondientes al desarrollo del autoconcepto de 

sus educandos en el que se debe aplicar estrategias enfocadas a fortalecer su 

autoestima y el conocimiento de sí mismo.  

 

• Finalmente, a los padres de familia se recomienda participar en las diversas 

actividades programadas por la Institución Educativa e interesarse por el buen 

rendimiento académico de sus hijos fortaleciendo el nivel esperado de autoconcepto 

escolar.  
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Anexo 1. Cuestionario de violencia familiar  
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Anexo 2. Autoconcepto de Piers Harris 
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Corrección de la escala 
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Anexo 3. Baremación de los instrumentos 

 
 

Puntajes y niveles de los baremos y centiles de las variables: violencia familiar y el 

autoconcepto. 

 

Puntajes de las dimensiones de la 

violencia familiar 

Puntajes Nivel 

 1-5 No hay 

 6-12 Baja 

 13-18 Moderada 

 19-25 Alta 

    

    

Puntajes de la violencia familiar 

Puntaje Nivel 

 1-20 No hay 

 21-47 Baja 

 48-75 Moderada 

 76-100 Alta 

    

    

    

Percentiles del Autoconcepto y 

dimensiones 

Percentil Nivel 

71-87 Alto 

31-69 Moderado 

 12-29 Pobre 

 1-11 Deficiente 
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Tabla 14 Puntajes en centiles de las dimensiones de la variable autoconcepto y 

violencia familiar 

CONDUCTUAL 
 

FÍSICO 
 

POPULARIDAD 
 

VIOLENCIA 

FAMILIAR 

Nivel (4, 5 y 6)   Nivel (4, 5 y 6)   Nivel (4, 5 y 6)   Nivel (4, 5 y 6)  

P.D.  P.C.   P.D.  P.C.   P.D.  P.C.   P.D.  P.C.  

10 5  4 5  4 5  42 5 

11 10  5 10  6 10  45 10 

12 15  6 15  7 15  49 15 

13 20  7 25  8 20  52 20 

14 30  8 35  9 25  54.5 25 

15 35  9 40  10 40  57 30 

16 50  10 50  11 50  59 35 

17 65  11 70  12 75  60 40 

18 85  12 80  13 99  62 45 

         64 50 

         65 55 

INTELECTUAL  ANSIEDAD  FELICIDAD  66 60 

Nivel (4, 5 y 6)   Nivel (4, 5 y 6)   Nivel (4, 5 y 6)   67 65 

P.D.  P.C.   P.D.  P.C.   P.D.  P.C.   69 70 

6 5  3 5  5 5  70 75 

8 10  4 10  6 10  71 80 

9 15  5 20  7 25  72 85 

10 25  6 25  8 50  73.4 90 

11 30  7 50  9 70  75 95 

12 35  8 60  10 75  76 97 

13 4  9 70  11 99  78.9 99 

14 50  10 80       
15 60  11 95       
16 70          
17 85          
18 95          
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Tabla 15 Respuestas correctas de las dimensiones de la autovaloración por ítems de 

la variable autoconcepto 
Conductual respuesta Intelectual respuesta Físico respuesta Ansiedad respuesta Popularidad respuesta Satisfacción respuesta

p13 0 p5 1 p8 0 p6 0 p1 0 p2 1

p14 0 p9 1 p15 1 p7 0 p3 0 p4 0

p18 0 p12 1 p19 1 p10 0 p11 0 p36 1

p22 0 p16 1 p29 1 p20 0 p40 1 p38 0

p25 0 p17 1 p41 1 p28 0 p46 0 p39 1

p31 0 p21 1 p47 0 p37 0 p51 1 p43 0

p32 0 p23 1 p54 1 p44 1 p57 1 p50 0

p34 0 p24 1 p60 1 p55 1 p58 0 p52 1

p35 1 p26 0 p63 1 p61 1 p62 0 p59 0

p45 0 p27 1 p64 0 p68 0 p69 1

p48 0 p30 1 p65 0 p74 0 p71 0

p56 0 p33 1 p73 1 p79 0 p77 0

p67 1 p42 1

p72 1 p49 1

p75 0 p53 0

p76 1 p66 0

p78 0 p70 1

p80 1  

 
 

Anexo 4. Bases de datos 

 
Tabla 16 Base de datos de la encuesta realizada para la variable violencia familiar 

 

Sexo p1 p2 p3 p4 p5 D1 p6 p7 p8 p9 p10 D2 p11 p12 p13 p14 p15 D3 p16 p17 p18 p19 p20 D4

1 1 3 3 2 2 3 13 3 3 4 3 3 16 3 4 3 3 2 15 1 2 2 1 1 7 51

2 1 3 4 3 3 4 17 2 4 2 3 3 14 1 4 3 4 2 14 1 2 2 1 1 7 52

3 1 3 4 3 3 3 16 3 4 3 3 1 14 3 3 4 2 3 15 3 2 1 1 1 8 53

4 1 4 5 3 4 5 21 2 3 4 3 1 13 5 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 5 48

5 1 4 4 4 3 4 19 4 3 4 2 1 14 4 4 3 2 1 14 1 2 1 1 1 6 53

6 1 3 4 4 3 3 17 1 2 4 4 3 14 1 3 2 1 2 9 3 1 2 3 2 11 51

7 1 5 5 1 3 5 19 5 5 1 2 5 18 5 2 2 3 4 16 4 3 4 3 3 17 70

8 1 2 5 5 4 1 17 2 3 1 4 1 11 5 5 2 1 1 14 1 1 1 1 1 5 47

9 1 4 5 3 3 5 20 3 2 1 5 3 14 5 2 2 3 3 15 1 2 1 2 1 7 56

10 1 3 3 3 2 4 15 3 4 2 3 2 14 4 3 2 2 3 14 1 2 2 1 1 7 50

11 1 1 2 3 5 3 14 3 5 5 5 1 19 1 5 3 4 1 14 1 1 1 1 1 5 52

12 1 2 4 1 4 5 16 4 2 3 4 2 15 2 2 4 3 3 14 4 3 4 3 1 15 60

13 1 4 3 3 2 4 16 3 2 3 4 1 13 3 4 2 4 1 14 1 2 2 1 1 7 50

14 1 3 3 3 4 3 16 1 1 1 2 1 6 3 3 3 3 2 14 1 1 1 1 1 5 41

15 1 1 1 1 5 5 13 3 1 1 3 1 9 1 5 1 1 1 9 1 1 1 1 1 5 36

16 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 5 1 1 1 9 1 1 1 1 1 5 24

17 1 3 1 1 1 3 9 3 3 4 3 1 14 3 4 1 1 3 12 1 1 1 1 1 5 40

18 1 2 3 4 4 3 16 1 1 1 1 1 5 1 5 3 3 2 14 1 1 1 1 1 5 40

19 1 1 1 5 5 5 17 1 1 2 3 1 8 2 5 3 3 1 14 1 1 1 1 1 5 44

20 1 2 1 3 2 2 10 2 4 4 3 3 16 5 1 5 1 5 17 1 2 2 2 1 8 51

21 1 4 3 2 2 3 14 3 2 4 4 1 14 3 4 3 2 1 13 1 2 2 2 1 8 49

22 0 3 4 4 3 2 16 1 1 1 1 1 5 3 2 3 4 2 14 1 1 1 1 1 5 40

23 0 2 4 4 3 3 16 2 1 1 2 1 7 1 2 3 2 1 9 1 1 1 1 1 5 37

24 0 3 4 4 3 2 16 2 1 1 2 1 7 2 2 3 2 1 10 1 1 1 1 1 5 38

VIOLENCIA FAMILIAR

N
Violencia familiar psicológicaViolencia familiar física Violencia familiar económica Violencia familiar sexual Puntaje 

Total

 



71 

 

Tabla 17 Base de datos de la encuesta realizada de las dimensiones de la variable Autoconcepto (parte 1) 

p13 p14 p18 p22 p25 p31 p32 p34 p35 p45 p48 p56 p67 p72 p75 p76 p78 p80 D1 p5 p9 p12 p16 p17 p21 p23 p24 p26 p27 p30 p33 p42 p49 p53 p66 p70 D2 p8 p15 p19 p29 p41 p47 p54 p60 p63 p64 p65 p73 D3

1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 11 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 7 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 4

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 13 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 10

1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 14 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 9 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 7

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 9 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 8

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 15 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 8 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 6

0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 14 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 10 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 5

0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 12 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 8 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 5

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 7

0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 15 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 11 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 6

1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 11 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 8

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 16 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 7

1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 11 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 16 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 8 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4

1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 9 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 6 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 7

1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 12 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 10 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 6

0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 8 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 14 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 9 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 7

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 16 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 7 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 5

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 16 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 11 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10

1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 14 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 11 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 8

0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 14 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 6

0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 12 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 5

0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 11 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 5 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 7

Autoconcepto intelectual Autoconcepto físicoAutoconcepto conductual
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Tabla 18 Base de datos de la encuesta realizada de las dimensiones de la variable Autoconcepto (parte 2) 

p8 p15 p19 p29 p41 p47 p54 p60 p63 p64 p65 p73 D3 p6 p7 p10 p20 p28 p37 p44 p55 p61 p68 p74 p79 D4 p1 p3 p11 p40 p46 p51 p57 p58 p62 p69 p71 p77 D5 p2 p4 p36 p38 p39 p43 p50 p52 p59 D6

1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 4 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 9 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 1 1 1 0 4 39

1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 10 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 6 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 6 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7 55

1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 7 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 5 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 9 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 52

1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 8 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 6 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 9 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7 55

1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 6 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 9 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 6 0 1 0 1 0 1 1 0 1 5 49

0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 5 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 6 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 5 0 0 1 1 0 0 1 0 1 4 44

0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 5 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 8 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 8 1 1 0 1 1 0 1 1 1 7 48

0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 7 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 7 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 59

0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 6 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 9 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 9 1 1 0 1 1 1 1 0 1 7 57

1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 8 1 1 0 1 0 1 0 1 1 6 49

0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 7 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 8 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 7 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 60

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 8 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 6 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6 55

1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 7 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 7 1 0 0 1 0 0 1 0 1 4 46

1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 5 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 7 1 1 0 1 0 0 1 0 1 5 39

1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 6 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 5 1 1 1 0 0 0 1 1 1 6 42

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 9 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 8 1 0 1 0 1 1 1 1 1 7 66

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 9 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 8 1 0 0 0 1 1 1 1 0 5 51

1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 7 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 7 1 1 0 1 1 0 1 1 1 7 48

1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 5 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 6 0 1 1 0 1 1 1 1 1 7 46

1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 8 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 62

1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 10 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 6 1 0 0 0 1 0 0 1 1 4 53

0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 6 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 6 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 5 1 0 1 0 0 1 0 1 1 5 47

1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 5 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 8 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 5 1 1 0 1 0 1 0 1 1 6 40

1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 7 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 9 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 40

Autoconcepto físico Falta de ansiedad Popularidad Felicidad-Satisfacción Puntaje 

total
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Tabla 19 Puntajes normales y puntajes en centiles de las dimensiones de la variable autoconcepto 

conductual intelectual fisico ansiedad popularidad satisfaccion total conductual intelectual fisico ansiedad popularidad satisfaccion total

11 7 4 9 4 4 39 10 10 5 70 5 5 5

13 13 10 6 6 7 55 20 4 50 25 10 25 25

14 9 7 5 9 8 52 30 15 25 20 25 50 20

16 9 8 6 9 7 55 50 15 35 25 25 25 25

15 8 6 9 6 5 49 35 10 15 70 10 5 15

14 10 5 6 5 4 44 30 25 10 25 5 5 4

12 8 5 8 8 7 48 15 10 10 60 20 25 10

17 12 7 7 8 8 59 65 35 25 50 20 50 35

15 11 6 9 9 7 57 35 30 15 70 25 25 30

11 5 8 11 8 6 49 10 5 35 95 20 10 15

16 14 7 8 7 8 60 50 50 25 60 15 50 40

11 12 12 8 6 6 55 10 35 80 60 10 10 25

16 8 4 7 7 4 46 50 10 5 50 15 5 10

9 6 7 5 7 5 39 5 5 25 20 15 5 5

12 10 6 3 5 6 42 15 25 15 5 5 10 5

16 14 12 9 8 7 66 50 50 80 70 20 25 60

8 9 12 9 8 5 51 5 15 80 70 20 5 15

14 9 7 4 7 7 48 30 15 25 10 15 25 10

16 7 5 5 6 7 46 50 10 10 20 10 25 10

16 11 10 8 8 9 62 50 30 50 60 20 70 45

14 11 8 10 6 4 53 30 30 35 80 10 5 20

11 14 6 6 5 5 47 10 50 15 25 5 5 10

12 4 5 8 5 6 40 15 5 10 60 5 10 5

11 5 7 9 5 3 40 10 5 25 70 5 5 5

PUNTAJES NORMALES NUEVA ESCALA EN CENTILES
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Anexo 5. Constancia de ejecución de la investigación  
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Anexo 6. Imágenes sobre la ejecución 

 
Educandos de la Institución Educativa Primaria n.° 16309 de la comunidad awajún  

Tayuntsa, distrito de Nieva, resolviendo la escala de autoconcepto  
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Padres de sexto grado de la Institución Educativa Primaria n.° 16309 de la comunidad 

awajún  Tayuntsa, distrito de Nieva, resolviendo la Escala de medición de la violencia 

familiar. 
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Anexo 7. Modelo de Instrumentos aplicados a padres de familia 
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Anexo 8. Modelo de Instrumentos aplicados a los estudiantes 
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