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RESUMEN 

 

La presente investigación de tipo psicométrico y diseño experimental, tuvo como objetivo 

general diseñar y validar una escala de violencia intrafamiliar para niños. La población 

estuvo conformada por estudiantes que cursan el 3ʳᵒ, 4ᵗᵒ, 5ᵗᵒ y 6ᵗᵒ grado de educación 

primaria, de centros educativos públicos de San Martín de Porres – Lima y la muestra fue 

de 1000 participantes, obtenida por un muestreo de tipo no probabilístico intencionado. La 

escala, está conformada por 11 ítems, que evalúan el maltrato físico, psicológico-emocional 

y la exposición a la violencia de pareja. La validez de contenido se obtuvo mediante el juicio 

de 10 expertos con la utilización de la V. de Aiken y la prueba binomial, obteniéndose los 

valores de 0.80 y 0.05 respectivamente. Para verificar la validez en cuanto a la estructura 

interna, se utilizó el método análisis factorial exploratorio, el cual permitió agrupar los ítems 

que se correlacionaban fuertemente entre sí, también se utilizó el método análisis factorial 

confirmatorio, con la finalidad de verificar la pertinencia de la teoría seleccionada en tres 

dimensiones. La confiabilidad por consistencia interna fue obtenida a través de los 

coeficientes Alfa de Cronbach = .87 y el alfa de Omega McDonald = .95. Finalmente, se 

construyeron los percentiles y baremos. En síntesis, la escala reúne suficientes evidencias 

de validez y confiabilidad para su aplicación.  

 

 

Palabras clave: violencia, maltrato, validez, confiabilidad, análisis factorial. 
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ABSTRACT 

 

The present research of psychometric type experimental desing, had as a general objective 

to desing and validate a scale of domestic Violence for children. The population was made 

up of students attending the 3ʳᵒ, 4ᵗᵒ, 5ᵗᵒ y 6ᵗᵒgrade of primary education, of public educational 

centers of San Martin de Porres – Lima and the sample 1 000 participants, obtained by a 

sampling of non-probabilistic. Th escale is made up of 11 items, which evaluate physical 

abuse, psychological – emotional abuse and exposure to parner Violence. Content validity 

was consideret through the judgment of 10 experts obtaining a value of V. de Aiken = 0.80 

y la prueba binomial con un valor de p<0.05. To verify the validity of the internal structure, 

verify the exploratory factor análisis method, which classifies grouping the items that were 

strongly correlated with each other, also, verify the confirmatory factor análisis method, with 

the proposal to verify the relevance of the selected theory in three dimensions. The internal 

consistency reliability was obtained through Cronbach Alpha coefficient = .87 and the 

Omega McDonald alpha coefficient = .95. Finally, the percentiles and scales were built. In 

summary, the scale gathers sufficient evidence of validity and reliability for its application. 

 

 

Keywords: Violence, abuse, validity, reliability, factor análisis.
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Patró y Limiñana (2005) afirmaron que la violencia doméstica o intrafamiliar con el transcurrir 

del tiempo se ha convertido en un tema de gran interés social, teniendo en cuenta la gran 

incidencia y gravedad de sus consecuencias, el conocimiento real de estos hechos se ven en 

un principio obstaculizado por el deseo social de ocultar dichas situaciones, por otro lado 

Iglesias (2014) explicó que la violencia ha existido desde tiempos remotos y a nivel mundial, 

ha sido una constante en la historia y en distintos modos de organización de las sociedades, es 

decir se  encuentra presente en la mayoría de los contextos donde se desarrolla una persona y 

se expresa en diversas situaciones, por su parte la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS, 2014) afirmó que la violencia destruye la vida, en el mundo casi medio millón de seres 

humanos son asesinadas por año, millones de niños, mujeres y hombres sufren las graves 

consecuencias de la violencia en sus casas, centros educativos y pueblos, generando 

adicciones como el alcoholismo, drogadicción, depresión, conductas suicidas, deserción 

escolar, falta de empleo y problemas en las relaciones sociales. 

 

Martínez (2016) definió a la violencia como un comportamiento o acción que realiza una 

persona sobre otra, quien realiza el acto violento (agresor) y quien lo recibe, (víctima), donde 

se aplica el uso del poder y se somete a maltrato, sufrimiento, a ir en contra de la voluntad, 

atentando contra su integridad física, emocional o sexual, sin importar edad, raza, género o 

estatus social, así también Raman, et al. (2018) indicaron en su estudio sobre experiencias 

adversas en la infancia, que la violencia en todas sus formas representa un problema global de 

salud, y su impacto es innumerable en relación a la mortalidad, morbilidad, dolor humano y 

consecuencias en las poblaciones más vulnerables. La exposición al abuso en la niñez, no solo 

ocasiona consecuencias a corto y mediano plazo, sino que puede generar efectos duraderos en 

el tiempo, como el riesgo a padecer cáncer, enfermedades hepáticas, fracturas, enfermedad 

pulmonar, problemas cardiacos, depresión, suicidio, obesidad, adicciones, embarazo no 

deseado, ITS y conductas de riesgo sexual.  

 

Alonso y Castellanos (2006) mencionaron que la violencia dentro de la familia se comenzó a 

estudiar en los países occidentales a comienzos de los años 70, iniciando un camino de 

superación de la invisibilidad de este fenómeno ante una pantalla de privacidad. El 

movimiento Habitad para la humanidad México (2018) define a la familia como la célula 
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primordial de la sociedad, donde se aprenden valores, donde las personas se sienten confiadas, 

apoyadas, amadas y respetadas, es el refugio donde se les acepta tal y como son, aquí se 

construye la formación de la personalidad y es el pilar en el que se fundamenta el desarrollo 

psicológico, social y físico, por otra parte Melero, Cánovas y Martínez (2008) afirman que la 

familia  muchas veces se convierte en el centro de situaciones de violencia, la cual se da en 

forma reiterada y permanente, donde las víctimas tienen gran dificultad para huir de sus 

agresores al ser controladas a través de la fuerza física, manipulación, amenaza, miedo, 

dependencia y aislamiento social, además Martínez, Iniesta y Mañas (2014) indican que en 

los primeros años de vida se desarrolla la personalidad y las experiencias vividas en el 

contexto familiar y social repercuten en el ser humano, por lo tanto, las vivencias hostiles o 

situaciones traumáticas tienen gran impacto y perduran en el tiempo, llegando a influir en el 

desarrollo de conductas inadecuadas de tipo sexual, abuso y trastornos psiquiátricos. 

 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP, 2013) informa que en nuestro país, 

la violencia intrafamiliar está considerada como una de las problemáticas más prioritarias, en 

lo que se refiere a salud pública, debido a que cada año aumentan las denuncias  por violencia  

intrafamiliar hacia la mujer y hacia  los niños o adolescentes, dicha problemática (situaciones 

de hostilidad, maltrato y dolor), puede causar daños en la salud mental de cada uno de sus 

integrantes, en efecto Gage y Silvestre (2010) indicaron, que el desarrollo psicológico y social 

de un ser humano puede verse directamente afectado al experimentar violencia, pudiéndose 

generar problemas como dificultades en la escuela, en el área cognitiva, en el 

desenvolvimiento social, alteraciones en la conducta (agresividad, retraimiento y ansiedad). 

 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2016) en su artículo de 

investigación, sobre la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes en el Perú, se indicó que 

la violencia que reciben las personas en estas etapas de su desarrollo, se adjudica 

principalmente al entorno familiar, refiere que más del 70% de casos donde los niños han 

sufrido maltrato físico o psicológico es por parte de las personas con quienes viven, por su 

parte el Centro de emergencia mujer (CEM, 2017) declaró, que la violencia que padecen los 

niños y adolescentes es muy grave y aumenta con el tiempo, menciona que en el año 2016 

fueron atendidos 7867 casos de V. física y 9279 casos de V. psicológica, mientras que en el 

2017 las cifras aumentaron a 9121 y 12498 casos respectivamente ( 25% más que el 2016). 
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El Observatorio Nacional de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar (2018) refiere, según los casos atendidos en los CEM del mismo año, que el 74% de 

niños de 9 a 11 años experimentaron violencia física en sus hogares (golpes con objetos como 

palos, correas, jalones de oreja-cabello, bofetadas, nalgadas, patadas) y V. psicológica (gritos, 

apodos, burlas, amenazas) convirtiéndose en un modo cotidiano y sistemático de trato, 

muchos adultos no consideran como violencia dichos actos por lo tanto no toman conciencia 

del daño que pueden generar, creen que están practicando un aparente derecho de corregir a 

sus vástagos, haciendo alusión al tipo de castigo que recibieron cuando fueron niños, las 

estadísticas indican que los padres son quienes mayormente generan violencia física, 

psicológica o sexual, asimismo la UNICEF (2018) en su artículo Disciplina violenta en 

América Latina y el Caribe informó que la violencia hacia los niños se justifica a través del 

castigo, describiendo que un 64% de personas menores de 15 años experimentan con 

regularidad una disciplina violenta en sus hogares, ya sea como maltrato psicológico o físico.  

 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP, 2018) describió que entre los meses 

enero y mayo del mismo año fueron atendidas 15951 personas menores de edad por violencia 

intrafamiliar en los centros de emergencia mujer a nivel de todo el Perú, representando un 

49% más respecto al 2017, donde la mayoría de los casos corresponde a violencia física y 

psicológica, los cuales representan una tasa del 80% de las denuncias de víctimas menores de 

12 años, respecto a los adolescentes la cifra llega al 70%, no obstante, este grupo etario registra 

la tasa más elevada de agresiones sexuales. A nivel geográfico, la mayor incidencia 

de violencia se percibe en Lima con 5817 casos, Arequipa con 1798 casos, La Libertad con 

926 casos y Junín con 865 casos, estas cuatro regiones concentran el 59% de las denuncias a 

nivel nacional. Teniendo en consideración la información brindada sobre la realidad mundial, 

nacional y local, se puede evidenciar la necesidad de abordar el tema de violencia intrafamiliar 

y es importante mencionar que la investigación se realizó en el sector educativo, 

correspondiente al distrito de San Martín de Porres, en el cual se pudo realizar un análisis 

sobre la perspectiva de la violencia que experimentan algunos niños en sus hogares. 

 

Para la presente investigación se tomaron algunos antecedentes nacionales como es el trabajo 

de investigación de Bendezú y Parraguez, año 2017, llamado Construcción y validación de la 

escala de violencia en la niñez EViN, su objetivo fue definir las propiedades psicométricas de 

la escala, para identificar violencia física, psicológica y sexual en la casa, colegio y calle. La 
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población estuvo compuesta por escolares de 8 a 12 años de edad de la zona Lima este y la 

muestra fue de 401 participantes de ambos sexos utilizando un tipo de muestreo no 

probabilístico. El estudio es de tipo psicométrico, enfoque cuantitativo y diseño no 

experimental transversal. Respecto a los resultados, la validez de contenido se obtuvo por V. 

de Aiken (0.6 a 1), se realizó el análisis factorial exploratorio a fin de someter a un análisis 

riguroso de la naturaleza dimensional del constructo, se obtuvo la fiabilidad con Alpha de 

Cronbach total= .79, violencia física= .67, V. psicológica= .67 y la V. sexual =.619. 

 

Valverde (2017) en su tesis Construcción y propiedades psicométricas de la escala de maltrato 

infantil en alumnos de instituciones educativas de primaria del distrito de Comas, tuvo como 

objetivo determinar las propiedades psicométricas y así crear un instrumento válido y 

confiable para identificar maltrato físico, violencia física, maltrato emocional y abandono 

emocional en el hogar. La muestra fue de 440 niños de primaria de 7 hasta los 11 años, de 

ambos sexos, el tipo de muestreo fue el no probabilístico por conveniencia. El estudio es de 

tipo tecnológico y diseño instrumental. La validez de contenido se estableció con la V de 

Aiken y prueba binomial, se realizó el análisis factorial con el KMO = 0.94 y el análisis 

factorial exploratorio. La fiabilidad se estableció con el Alpha de Cronbach = 0.97  

 

Calderón (2017) en su estudio “Diseño, construcción y validación de la escala de violencia 

hacia los adolescentes (EVA) en estudiantes de secundaria de instituciones educativas 

públicas de Comas – 2017”, tuvo como objetivo diseñar, construir y validar una escala para 

identificar violencia psicológica, física, sexual y negligencia en el hogar. La muestra fue de 

378 estudiantes adolescentes de edades entre 12 y 17 años, de ambos sexos, utilizándose un 

muestreo no probabilístico por conveniencia. El tipo de investigación es instrumental, diseño 

no experimental transaccional; se comprobó la confiabilidad con el uso del estadístico Alpha 

de Cronbach para cada dimensión con valores superiores a .79 y un valor de .94 para la escala 

general. Posteriormente se elaboraron los baremos tomando en consideración las variables 

edad y sexo. 

 

Respecto a los antecedentes internacionales, se tomó en cuenta el estudio de Orue y Calvete, 

año 2010, llamado “Elaboración y validación de un cuestionario para medir la exposición a la 

violencia en infancia y adolescencia (2012 – 2013), España”. Su objetivo, fue elaborar un 

instrumento con propiedades psicométricas adecuadas para medir la exposición directa o 
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victimización y la exposición indirecta donde la persona es testigo de violencia (física, 

psicológica y sexual) en diversos ambientes sociales, como la casa, el vecindario, el colegio y 

la TV. Se trabajó con una muestra de 1719 estudiantes en edades entre 8 y 17 años. El tipo de 

muestreo empleado fue por conglomerados. Según los resultados obtenidos, se obtuvo la 

confiabilidad por el método Alpha de Cronbach obteniéndose valores entre .73 y .80, se 

estableció el análisis factorial confirmatorio con los índices CFI, NNFI, RMSEA con valores 

.92, .93 y 0.067 respectivamente lo cual indican un buen ajuste. 

 

Malik y Shah (2007) en su estudio de investigación llamado Desarrollo de la Escala de Abuso 

Infantil: Análisis de Confiabilidad y Validez (2007), el objetivo fue desarrollar una medida 

confiable para identificar el maltrato. La muestra estuvo constituida por 200 niños de sexo 

masculino y femenino, con edades comprendidas entre los 8 hasta los 12 años, perteneciente 

al contexto cultural pakistaní. La escala estaba comprendida por 34 elementos de conductas 

abusivas y negligentes de los padres hacia los niños, y se organizó en cuatro categorías: abuso 

emocional, físico, abandono físico y emocional y abuso sexual. El resultado indicó que la 

escala tenía una consistencia interna altamente significativa, medida por el cociente alfa de 

Cronbach para la escala total y sus cuatro subescalas, la validez de constructo se determinó 

con la ayuda del Análisis del factor del componente principal que resultó en una solución de 

cuatro factores apropiados. 

 

Antes de distinguir los aspectos asociados a la violencia es importante diferenciarla de la 

agresividad, donde Alonso y Castellanos (2006) refieren que la agresividad tiene un sentido 

adaptativo y se caracteriza por ser innata, inevitable, biológica, puede ser o no inhibida por la 

cultura y es un impulso para la supervivencia, no obstante la violencia tiene un componente 

cultural y se caracteriza por ser humana, se puede evitar, no es biológica y resulta de la 

evolución cultural, por lo tanto va a depender de la cultura para que la agresividad se convierta 

en violencia, asimismo hallan una relación respecto a la manifestación de la violencia, refieren 

que las personas al estar expuestas a un ambiente tolerante de la violencia se favorece su 

aparición en el seno familiar, así como si existiera violencia en el hogar esta se puede 

exteriorizar creando una sociedad violenta. 
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La violencia intrafamiliar, según Murueta y Orozco ( 2015) es la acción de recibir 

reiteradamente malos tratos o abusos por parte de uno de los integrantes del sistema familiar 

(victimario) quien tiene mayor fuerza y poder representando una gran disfunción en la familia, 

ya que genera sufrimiento al abusado (víctima) y que al convertirse en una forma de trato 

interpersonal se genera el maltrato infantil, abandono, mujeres maltratadas, incesto, abuso 

sexual, delincuencia juvenil, adicciones, etc., por otra parte Alonso y castellanos (2006) 

basados en los aportes de Browne y Herbert (1997) indicaron que la violencia intrafamiliar, 

se puede clasificar como aquella realizada por los adultos (entre la pareja y contra los hijos), 

aquella realizada por los hijos (entre hermanos y contra los padres) y la realizada por adultos 

e hijos (contra los ancianos). Cantón, Cortés, Justicia y Cantón, (2013) manifestaron que esta 

problemática se puede expresar como violencia de pareja, maltrato infantil y violencia al 

adulto mayor, para el presente estudio se tomó en cuenta la violencia contra los niños que 

implica el maltrato físico, psicológico-emocional y la exposición a la violencia de pareja, lo 

cual genera múltiples consecuencias negativas, interfiriendo con el adecuado desarrollo 

emocional, psicológico y cognitivo de los individuos. 

 

El maltrato físico, según Cantón et al. (como se citó en Wolfe, 2011) es toda acción que 

involucra la aplicación consciente de la fuerza pudiendo o no provocar una lesión sobre el 

cuerpo de un niño realizada en un determinado momento o cotidianamente. Cantón et al. 

(como se citó en Cantón y Cortes, 2011) afirman que es la expresión de la agresión física por 

parte de los padres ya sean biológicos, adoptivos u otra persona que es responsable del cuidado 

de un niño y se puede expresar con golpes, cachetadas, empujones, incluido un posible riesgo 

de muerte; representa un contexto nocivo para un desarrollo saludable. El maltrato psicológico 

- emocional, Cantón et al. (2013) lo definen como una forma de comunicación verbal 

expresada a través de conductas de los padres o cuidadores donde su accionar incluye 

rechazar, degradar, insultar, aislar, aterrorizar, en el cual dicho trato menoscaba el nivel 

evolutivo del niño; por otro lado Sanmartín (2008) refiere, que es cualquier acto que implica 

ignorar, presenciar violencia, así como privar de amor, afecto y seguridad donde se tiende a 

violentar o agredir emocional o cognitivamente a un niño. 

 

Respecto a la exposición a la violencia de pareja, Cantón et al. (2013) explicaron, que es el 

modo de relación sentimental o íntima, constituida y basada en el control y la agresión entre 

un adulto y su pareja, donde el impacto negativo genera un gran trastorno en todo el sistema 
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familiar. La forma de agresión puede ser física, psicológica o sexual, la mayoría de veces estas 

agresiones se dan de manera simultánea, donde las principales víctimas son las mujeres, pero 

también pueden ser las mujeres quienes violentan a los hombres; a este tipo de maltrato están 

expuestos o son testigos los hijos al ver, oír, percibir o involucrarse en estas escenas violentas 

entre sus cuidadores. 

 

En relación a las consecuencias del maltrato en la niñez, Cantón et al. (2013) basados en 

diversos estudios y autores, refieren que la mayoría de los niños se ven afectados al 

desenvolverse en un ambiente de maltrato y hostilidad, ello representa un contexto nocivo 

para un desarrollo saludable. Las consecuencias a corto plazo las víctimas de maltrato 

presentan dificultades en el funcionamiento cognitivo como en la capacidad verbal, el 

lenguaje, la comunicación, la memoria y habilidades de solución de problemas, déficit de 

atención, bajo rendimiento en la escuela y problemas de adaptación a la misma, respecto a la 

conducta se puede generar un mayor riesgo de comportamiento agresivo, desafiante o 

antisocial en casa o fuera de ella y con tendencia a delinquir, a padecer problemas de 

adicciones, desarrollar apegos inadecuados, baja autoestima, escasa autovaloración, síntomas 

depresivos, etc. Entre las consecuencias a largo plazo estos niños pueden manifestar conductas 

delictivas, mayor probabilidad de ser violentos en sus relaciones interpersonales, incidencia 

de conductas autodestructivas, ideas de suicidio, desórdenes alimenticios, ansiedad, 

depresión, bajo autoconcepto, abuso de alcohol y drogas.  

 

Respecto al maltrato psicológico se relaciona con trastornos del pensamiento, inestabilidad 

emocional, creencias negativas de sí mismo, ansiedad, depresión, baja autoestima, autocritica, 

negativa perspectiva de la vida, problemas de control de impulsos, drogadicción, baja 

competencia social, aislamiento, apatía, etc. 

 

Por otra parte, la exposición a la violencia de pareja puede generar un sinnúmero de 

consecuencias, la violencia física o psicológica en la pareja, obstaculiza el desarrollo normal 

del niño, donde el hecho de estar bajo una situación constante de estrés puede verse afectado 

a nivel cerebral y presentar cambios neurológicos que generan problemas cognitivos de 

memoria y funcionamiento ejecutivo (organizar y sintetizar información), problemas de 

lenguaje y problemas de aprendizaje. Se puede ver afectado el desarrollo afectivo, como 

también puede generar retraimiento social y regresión conductual generando dificultades en 
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las relaciones interpersonales de los niños, a largo plazo estos niños tienen mayor probabilidad 

de ser violentos en sus relaciones, mayor riesgo de ser víctimas o agresores en una relación 

de pareja. 

 

Respecto a las teorías de la violencia intrafamiliar, Albert Bandura propuso la teoría del 

aprendizaje social, explicada por Hyde y Juliao (2012) ellos manifiestan que las personas 

aprenden comportamientos observando e imitando modelos y puede reflejarse en el desarrollo 

del lenguaje, agresión y prácticas morales, las personas se pueden transformar en individuos 

con comportamientos agresivos aprendiendo a través del condicionamiento operante y la 

observación, un modelo de aprendizaje puede ser el castigo corporal, el cual es elegido como 

un método disciplinario ya que puede llevar al cumplimiento de los requerimientos de los 

padres, sin embargo, los estudios indican efectos negativos (agresividad, comportamiento 

antisocial-criminal, relación deficiente con los padres, problemas de salud mental y en la 

adultez abuso conyugal). Se habla de una transmisión intergeneracional de la violencia, los 

niños reciben retroalimentación de quienes les rodean desarrollando modelos a seguir y si 

crecen en familias violentas pueden aprender dichos comportamientos, imitarlos y repetirlos 

en relaciones futuras, estudios indican que los niños que sufren abusos, tienen mayor riesgo 

de abusar de sus hijos en la adultez, aquellos que observaron a sus padres abusar de sus madres 

tienen mayor riesgo de abusar de sus esposas y los jóvenes que observaron y experimentaron 

abuso de niños, tienen mayor probabilidad de estar en una relación como abusador o víctima. 

 

Respecto al maltrato a los hijos, bajo la perspectiva del control social, Miller-Perrin y Perrin 

(2007) citado por (Cantón et al., 2013) mencionaron la teoría ecológica social, la cual refiere 

que para comprender el desarrollo infantil se tiene que tomar en cuenta la interacción entre un 

niño y su medio ambiente, donde su ecología social la integran la familia, semejantes, 

institución educativa, comunidad, indicándose que estos factores le brindan protección, pero 

si estos se rompen, el riesgo de maltrato aumenta, es decir si la solidaridad y cohesión social 

en una comunidad se vuelven ineficaces o dejan de existir es más probable padecer maltrato, 

también mencionaron la teoría del vínculo social donde se indica la existencia de la aceptación 

de las normas por parte de los padres o cuidadores, éstos se comprometen y creen que las leyes 

sobre maltrato infantil son justas y están encaminadas correctamente, por lo tanto, si los padres 

se aíslan de otros adultos, de la sociedad en general y evitan redes de apoyo es más probable 

que la crianza de los hijos sea en base a maltratos.  
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Otro modelado es la teoría de la clase social, estrés y frustración, Perrin y Perrin (2007) citado 

por (Cantón et al., 2013) refieren que el modelo se centra en el supuesto de que las personas 

que se sienten frustradas por la imposibilidad de alcanzar metas definidas por la cultura a 

causa de la pobreza y el desempleo, es más probable que cometan actos desviados como el 

abuso infantil, se sugiere que cuando se produce un desajuste entre el éxito financiero y la 

ausencia de oportunidades para conseguirlo, las personas experimentan estrés y frustración 

aumentando el riesgo de conductas como el maltrato o abuso, sin embargo el estrés y la 

frustración no se limitan a estatus socioeconómicos bajos, sino que otras variables familiares 

pueden contribuir al maltrato como el nacimiento de otro hijo, enfermedad de un familiar, 

familia numerosa, problemas en el trabajo, conflictos de pareja, las evidencias que avalan esta 

teoría son las tasas superiores de abuso infantil en poblaciones de clase baja, familias con 

escasez económica, desempleadas y dependientes de ayuda económica. 

 

Teoría del estrés y del afrontamiento, donde Hillson y Kuiper (1994) indicaron, que todo 

individuo se enfrenta constantemente a situaciones complicadas o estresantes derivadas de sus 

propias acciones y del ambiente que le rodea. Los elementos que conforman esta teoría son 

los factores estresantes de los padres, la evaluación cognitiva primaria, la evaluación cognitiva 

secundaria, el nivel de afrontamiento y la conducta del cuidador (adaptativa, negligente o 

abusiva). Las evaluaciones y estrategias de afrontamiento basadas en las emociones de los 

padres o cuidadores pueden ser desadaptativas y conducir al maltrato o abuso de los niños. 

 

Cantón et al. (2013) indican que la teoría del aprendizaje social hace hincapié a que los niños 

que son víctimas de agresiones o están expuestos a violencia, asimilan o aprenden que su uso 

es aceptable para expresar sus emociones y resolver conflictos familiares, por lo tanto el 

modelado aprendizaje de conductas sociales y cognitivas donde se observa e imita a otros se 

combina con la ausencia de oportunidades para aprender formas adecuadas de interacción 

entre padres e hijos, de manera que los niños aprenden que la violencia es aceptable y 

funciona, reforzándose así su empleo. Según los estudios realizados por los autores sobre 

transmisión intergeneracional de las prácticas de crianza negativas, del maltrato, de los estilos 

de interacción de los niños expuestos a violencia de pareja y las consecuencias de todo ello, 

son evidencias confirmatorias de esta teoría, por otro lado, mencionan que un historial de 

abuso o maltrato durante la niñez no es causa necesaria ni suficiente para actuar de manera 
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abusiva, violenta y con maltratos hacia los hijos. 

 

En relación a los mecanismos y formas de medir o cuantificar las características psicológicas, 

existe un modo científico que permite realizar dicho proceso, llamado psicometría, definida 

por Galimberti (2008) como una rama de la psicología que pretende convertir en términos 

cuantitativos y numéricos los aspectos de la personalidad o la actividad psíquica y que de otro 

modo se mantendrían como objetivo de una evaluación subjetiva, asimismo Muñiz (2010) la 

define como una ciencia, que tiene como objetivo encontrar respuestas a los problemas de 

medida y cuantificación de las investigaciones psicológicas, en base a teorías, técnicas y 

métodos con los que se puedan medir las variables psicológicas. Para interpretar y manejar 

adecuadamente las propiedades psicométricas de un test psicológico, es importante conocer 

los fundamentos en los que se basan para su desarrollo y para ello menciona dos modelados 

que guían de manera científica y apropiada la construcción y el análisis de la gran mayoría de 

dichos instrumentos (Teoría clásica de los test y la teoría de respuesta a los ítems). 

 

Muñiz (2010) indicó que la teoría clásica de los test, se basa en las investigaciones de 

Spearman a inicios del siglo XX, la cual propone un modelo, para las puntuaciones de los 

evaluados, llamado modelo lineal clásico, este enfoque radica en que la puntuación obtenida 

en un instrumento, está conformada por la puntuación verdadera y por un error, el cual puede 

deberse a diferentes causas que están fuera del alcance de los evaluadores, al modelo se añade 

tres supuestos; el primer supuesto define a la puntuación verdadera, como aquella que es 

obtenida como media al tomarse muchas veces el test al mismo sujeto, el segundo supuesto 

implica que no existe relación entre la suma de las puntuaciones verdaderas y el tamaño de 

los errores que afectan a esas puntuaciones o también se puede decir que el valor de la 

puntuación verdadera de un participante no tiene nada que ver con el error que afecta esa 

puntuación, el tercer supuesto establece que los errores de medida de las personas en un test 

no están relacionados con los errores de medida en otro diferente, también se habla de los test 

paralelos, indicándose que son aquellos que evalúan lo mismo, pero con diferentes ítems; el 

modelo lineal clásico, los tres supuestos y los test paralelos conforman la base de diferentes 

fórmulas psicométricas utilizadas comúnmente por los profesionales en psicología 

 

La teoría de respuesta a los ítems, Muñiz (2010) basado en el modelo de Rasch sobre el diseño 

y validación de ítems, refiere que el diseño de instrumentos de acuerdo con esta teoría se 
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distingue en la forma de diseñar un instrumento donde al ítem se le considera como la unidad 

básica de análisis y por ende es necesario disponer de una serie de ítems probados 

empíricamente y productivos en la información que aportan a la variable de estudio.  

 

Todo instrumento para medir o recolectar datos tiene que cumplir con principios básicos, 

como la validez y la confiabilidad. Según Meneses, Barrios, Cosculluela y Turbany (2013) la 

validez es la correlación entre el cuestionario y el criterio de interés de la prueba, es decir el 

grado en el que la evidencia y la teoría apoyan la interpretación de las puntuaciones de las 

pruebas, así mismo Alarcón (2008) describe que la validez indica el grado de correspondencia 

entre el instrumento de medición y el atributo que se desea medir, de forma que un test será 

válido si mide la propiedad para el cual fue construido.  

 

Existen diversos tipos de validez: de contenido, de criterio y de constructo. La validez de 

contenido se evidencia cuando los ítems planteados, engloban a los indicadores de la variable 

de estudio, para verificarla, es necesaria la participación de jueces expertos quienes evalúan 

los indicadores, con la finalidad de establecer la representatividad del contenido y la 

relevancia de los ítems. La validez de criterio es determinada por la eficacia de un instrumento 

para predecir una conducta en circunstancias específicas, por lo que se requiere comparar los 

puntajes obtenidos en la prueba con un criterio externo que evalúe por otros medios lo mismo 

que se desea medir y la validez de constructo es determinada por el grado en que un test mide 

la construcción teórica respecto a la variable de estudio que se desea medir ya que todo 

instrumento psicológico se basa en ideas o teorías de un autor para explicar una propiedad 

psicológica, por ende, un test la posee, cuando el resultado conseguido es el esperado de 

acuerdo a la teoría planteada. (Alarcón, 2008) 

 

La confiabilidad, definida por Alarcón (2008) como la consistencia en las puntuaciones 

alcanzadas por un igual conjunto de individuos en una serie de evaluaciones tomadas con el 

mismo instrumento, viene a ser el grado en que un test produce resultados consistentes y 

coherentes, manteniendo estabilidad y constancia en las puntuaciones. Dentro de la 

confiabilidad, está el coeficiente de estabilidad Test – Retest, donde Meneses et al. (2013) 

mencionan que, consiste en aplicar un test a una igual muestra de personas en dos disímiles 

oportunidades, así también convierte a un instrumento de medida en fiable ya que proporciona 

valores constantes. Alarcón (2008) menciona respecto al coeficiente de equivalencia, que se 
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determina al correlacionar los puntajes obtenidos con una aplicación de manera sucesiva a un 

mismo conjunto de individuos. Finalmente, el coeficiente de equivalencia interna 

(consistencia interna), Meneses, et al (2013) lo define como el grado en que cada parte que 

conforma un instrumento psicométrico es equivalente a las demás. Alarcón (2008) expone que 

para estimar la consistencia interna se disponen de diversos procedimientos de uso general, 

como el coeficiente Alpha de Cronbach. 

 

El coeficiente Alpha de Cronbach, según Alarcón (2008) estima la consistencia interna del 

instrumento en su totalidad. Para su interpretación se hace referencia al puntaje perfecto es 

aquel que se acerca a 1. Respecto a los valores del alfa de Cronbach Oviedo y Campo-Arias 

(2005) refieren que el valor mínimo aceptable es de 0,70 por lo tanto si el valor es menor, la 

consistencia interna del instrumento es baja, por otra parte, el valor máximo aceptable es de 

0.90 pero si este valor es mayor entonces se considera redundancia, indicándose que algunos 

ítems están midiendo exactamente lo mismo, por ende, los reactivos redundantes deben 

eliminarse. En general los valores recomendables son 0.80 y 0.90”. 

 

El coeficiente Omega, Ventura y Caycho (2017) manifiestan que, es un método para estimar 

la confiabilidad, el cual trabaja con las cargas factoriales de los reactivos y ello hace que los 

cálculos realizados sean más estables y así se refleje realmente el nivel de confiabilidad, al 

utilizar las cargas factoriales este coeficiente se precisa cuando se realiza el análisis factorial 

confirmatorio. Además de lo mencionado y según McDonald, citado por Ventura y Caycho 

(2017) se hace notable la ventaja de estimar la consistencia interna mediante este coeficiente 

ya que el resultado no depende de la cantidad o número de ítems. 

 

Para medir atributos o variables generalmente se distinguen cuatro niveles o escalas; la escala 

nominal y ordinal (escalas categóricas), intervalos y de razón (numéricas). La escala nominal, 

permite clasificar a las unidades de estudio en categorías, sin guardar un orden lógico, 

basándose en sus características, atributos o propiedades, proporcionando un nombre a cada 

categoría o ubicándolo en un grupo de pertenencia. La escala ordinal, permite colocar o 

clasificar en un orden considerándose las relaciones de menor a mayor los datos obtenidos de 

acuerdo con las características que poseen, indicando una jerarquía. La escala de intervalo, 

además de la jerarquía u orden entre categorías, las etiquetas crean intervalos iguales en la 

medición y la distancia manteniéndose en el desarrollo de todo el instrumento. La escala de 
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razón o de cocientes, posee las mismas características de las escalas ordinales y de intervalo, 

con la diferencia que el cero es real (Coronado, 2007) 

 

Las escalas de actitud, son los instrumentos más utilizados por las ciencias sociales, en 

especial por la psicología y sociología, con la finalidad de recoger información dentro de la 

investigación con enfoque cuantitativo. Una escala está conformada por ítems o frases 

planteadas cuidadosamente, la cual debe poseer propiedades psicométricas adecuadas de 

validez y confiabilidad, utilizada para medir diferentes fenómenos sociales. Se puede 

mencionar tres principales tipos; escalas de Likert, escalas de Thurstone y escalas de Guttman 

(García, Aguilera y Castillo, 2011). Respecto a la escala de Likert, Hernández et al. (2014) 

describen que es un conjunto de ítems expresados en forma de juicios o afirmaciones, ante lo 

cual se espera la respuesta de los participantes, quiere decir que se muestra los enunciados y 

se solicita al evaluado exteriorizar su pensar escogiendo uno de las categorías planteadas en 

el test.  

 

Respecto al análisis factorial, Fernández (2015) refiere que, es una técnica de reducción de 

datos, utilizada para hallar grupos con características similares a partir de un grupo grande de 

variables, dichos grupos se constituyen con las variables que guardan correlación entre sí y se 

procura que sean independientes unos de otros. Se mencionan dos tipos principales de análisis 

para que un instrumente tenga validez en cuanto a la estructura interna. 

 

El análisis factorial exploratorio, donde Fernández (2015) indica que, es una técnica 

descriptiva-exploratoria, utilizada para determinar la cantidad apropiada de factores comunes 

y establecer los indicadores pertinentes de las dimensiones; respecto al análisis factorial 

confirmatorio, se especifica el número de factores y el patrón de relación entre el indicador y 

las cargas factoriales, requiere una consistente base conceptual-teórica para guiar la 

especificación y evaluación del modelo de factores. 

 

Los baremos, según Abad, Olea, Ponsoda, y García (2011) es la transformación de una 

puntuación directa en un determinado valor con la finalidad de darle significado, es decir los 

baremos permiten asignar a las puntuaciones directas un valor numérico. Los valores de los 

baremos dependen de la calidad, tamaño y adecuación del grupo normativo, también puede 
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haber normas locales, nacionales, dependiendo del sexo, la edad, grado de instrucción, ello 

permite producir interpretaciones en base a las normas de usuario o muestra escogida, la cual 

proporciona los datos que permiten una transformación adecuada de los puntajes. 

 

Para desarrollar el presente estudio de investigación se ha formulado el siguiente problema, 

¿Presenta propiedades psicométricas adecuadas la escala de violencia intrafamiliar para 

estudiantes de tercero a sexto grado de primaria de instituciones educativas públicas, del 

distrito de San Martín de Porres, departamento de Lima, año 2019?  

 

Teóricamente la presente investigación se ejecutó con el designio de aportar nuevos 

conocimientos sobre violencia en el hogar respecto al maltrato que pueden generar los adultos, 

que no solo incluye el abuso físico y psicológico a los hijos, sino también exponerlos a 

presenciar e involucrarlos en las consecuencias de la violencia de pareja (padres), a la vez se 

propone nuevos intereses sobre el estudio de la variable, ampliando la comprensión 

psicológica y científica valiéndose de antecedentes para futuras investigaciones, por ende este 

estudio permite responder interrogantes respecto a esta problemática social que está muy 

arraigada a los modos o estilos de crianza en un hogar, tomando una connotación de trato 

considerada como normal entre los integrantes de una familia. 

 

Metodológicamente la elaboración de la presente escala para medir violencia intrafamiliar 

contribuye de forma significativa y científica en el campo tecnológico de la psicometría, ya 

que se plantea una nueva estrategia o herramienta para generar conocimiento, la cual garantiza 

propiedades psicométricas apropiadas, permitiendo así evaluar adecuadamente según sea la 

realidad y el contexto social en donde se realizó el estudio, asimismo, esta investigación se 

podrá tomar como referencia para futuros estudios relacionados con violencia en el hogar. 

 

La justificación aplicativa, indica que al contar con un instrumento establecido en base a las 

particularidades de la población a investigar, el estudio  no solo se centrará en identificar la 

existencia de la violencia hacia los niños en los hogares, sino también de aportar información 

importante y necesaria para futuras investigaciones; asimismo los resultados obtenidos ayudan 

a tener un mayor alcance para concientizar a la población en general, pero sobre todo a los 

padres de familia y cuidadores que de alguna forma tienen la convicción de que la mejor 

opción de criar y educar a los niños es la violencia; pudiendo llegar a normalizarla como una 
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forma de vida, por otro lado se pueden crear y realizar programas de promoción, prevención 

o intervención. 

 

El objetivo general del presente estudio de investigación fue diseñar y validar una escala de 

violencia intrafamiliar para niños en estudiantes de primaria de instituciones educativas 

públicas, San Martín de Porres - Lima, 2019.  

 

De la misma manera se plantearon cinco objetivos específicos, siendo el primero, realizar el 

análisis descriptivo de los ítems, el segundo, examinar las evidencias de validez de contenido, 

el tercero, evaluar las evidencias de validez por su estructura interna, el cuarto, examinar la 

confiabilidad a través del método de consistencia interna y el quinto, elaborar las normas de 

interpretación. 
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II.  MÉTODO 

 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

 

Tipo de la investigación  

  

Es psicométrica, ya que este tipo de investigaciones están orientadas a crear y estandarizar 

test, escalas o instrumentos de medición en psicología (Alarcón, 2013) 

 

Nivel de la investigación  

 

Aplicada - tecnológica; es aplicada porque en la investigación básica, pura o fundamental, se 

plantean problemas o hipótesis de trabajo, las cuales buscan resolver las contrariedades de la 

sociedad, de la actividad humana o de la vida en general. Es tecnológica, porque busca 

corregir, perfeccionar y optimizar el funcionamiento de los procesos actuales en aras de los 

avances de la tecnología y la ciencia. (Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez, 2014).  

 

Diseño de la investigación 

 

Es instrumental, al respecto Ato, López y Benavente (2013) mencionan que, bajo este diseño 

están incluidas todas aquellas investigaciones o estudios que analizan las propiedades 

psicométricas de los instrumentos utilizados para medir en psicología. 

 

Enfoque de la investigación 

 

Cuantitativo, (Hernández et al. 2014) indican que abarca un proceso secuencial y probatorio, 

compuesto por etapas, que va delimitándose partiendo de una idea, se especifican objetivos, 

se examinan conceptos-teorías y se construye un marco teórico, se establecen las variables de 

estudio, se diseña un procedimiento para probarlas y se miden en un tipo de contexto, se 

utilizan métodos estadísticos para analizar los resultados, y se plantean las conclusiones. 
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2.2. Operacionalización de variables 

 

Variable: Violencia intrafamiliar 

 

Definición conceptual: (Cantón et al. 2013) la definen como un fenómeno que abarca malos 

tratos físicos, maltrato psicológico - emocional, abuso sexual y exposición a la violencia de 

pareja, donde dicha violencia puede generar múltiples consecuencias de riesgo para el 

desarrollo psicológico, emocional y cognitivo en los hijos. Para la realización de la presente 

escala se ha omitido el abuso sexual, pudiendo ser que, a través de uno de los ítems referentes 

a esta área, genere en él o la participante revivir el hecho traumático y una posible situación 

de revictimización o doble victimización 

 

Definición operacionalizacional: La variable de investigación fue medida por medio de la 

escala de violencia intrafamiliar para niños en estudiantes de primaria de instituciones 

educativas públicas, San Martín de Porres-Lima, 2019.  

 

Dimensiones: 

1. Maltrato físico: Es medido a través de los ítems: 3, 4, 10 

2. Maltrato psicológico – emocional: Es medido a través de los ítems: 2, 5, 7, 9, 11 

3. Exposición a la violencia de pareja: Es medida a través de los ítems: 1, 6, 8 

 

2.3. Población, muestra y muestreo 

 

Población  

Representa el conjunto o universo de todos los casos que mantienen o guardan algún tipo de 

relación. (Hernández et al. 2014). En el presente estudio de investigación científica la 

población estuvo conformada por cuatro colegios públicos del distrito de San Martin de Porres, 

con estudiantes pertenecientes al 3ero, 4to, 5to y 6to grado del nivel primario, con edades que 

oscilaban entre los 9 y 14 años de edad, de sexo femenino y masculino, obteniéndose así una 

población de 1 110 estudiantes según el censo realizado por el ministerio de educación, 2018.  
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Muestra 

Arafat, Chowddhury, Qusar y Hafez (2016) indican que una muestra de 500 personas garantiza 

un resultado muy bueno en un estudio de investigación, pero para obtener un resultado 

excelente la muestra debe ser mayor o igual a 1 000 participantes, por consiguiente, para 

desarrollar la presente escala se trabajó con una muestra de 1 000 participantes.  

 

Muestreo  

El muestreo empleado para el desarrollo del instrumento fue el no probabilístico intencionado, 

al no involucrar ningún elemento aleatorio en la selección de la muestra, quedando al juicio y 

criterio del investigador la elección de los individuos que la conformaran, teniendo en cuenta 

que son individuos típicos o representativos de la población estudiada (Alarcón, 2008). 

Respecto a los criterios de inclusión, se consideraron a los estudiantes que estaban cursando 

el 3ʳᵒ, 4ᵗᵒ, 5ᵗᵒ y 6ᵗᵒ grado de primaria, de ambos sexos (femenino y masculino), aquellos que 

sus padres o apoderados brindaron su autorización para que se les aplique la prueba y aquellos 

estudiantes que respondieron el instrumento de manera correcta. Respecto a los criterios de 

exclusión se mencionan a los escolares que no estén cursando el 3ʳᵒ, 4ᵗᵒ, 5ᵗᵒ y 6ᵗᵒ grado de 

primaria, aquellos que sus padres no autorizaron la aplicación de la escala y los estudiantes 

que respondieron el instrumento de manera incorrecta como marcar varias opciones o dejar 

algún ítem en blanco. 

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

 

Técnica e instrumento de recolección de datos  

Para diseñar y validar la escala, se utilizó la técnica de la encuesta. Yuni y Urbano (2006) la 

definen como una técnica para obtener datos mediante la realización de preguntas a individuos 

que brindan información concerniente a la realidad a estudiar. En cuanto al instrumento 

utilizado fue el cuestionario, éste consiste en una serie de preguntas estructuradas donde se 

recolectan datos por medio de respuestas, con la finalidad de obtener información de los 

individuos respecto a quienes son, piensan, realizan, sienten, desean u opinan de un tema 

específico. 
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Respecto al instrumento empleado para recolectar datos; el nombre de la prueba es escala de 

violencia intrafamiliar, la autora Cinthya Atarama Montero, el año de publicación es 2019 y 

el lugar de procedencia Lima, tiene por objetivo de evaluar el nivel de violencia intrafamiliar, 

la administración puede ser individual o colectiva, el tiempo de administración es de 15 a 20 

minutos aproximadamente, la población para la que ha sido creada son niños que cursen 3ʳᵒ, 

4ᵗᵒ, 5ᵗᵒ y 6ᵗᵒ grado de primaria. Consta de tres dimensiones Maltrato físico, psicológico-

emocional y violencia de pareja (exposición), su uso está dirigido al ámbito educativo, clínico 

e investigación, los materiales a emplear son el manual y la hoja de protocolo. Las normas de 

aplicación indican marcar una opción de respuesta de acuerdo a lo leído en cada ítem. Son tres 

alternativas de respuestas: Nunca= 1, A veces = 2 y Siempre = 3 

 

2.5. Procedimiento 

 

Se solicitó la autorización respectiva a las autoridades (directores y/o subdirectores) de los 

diferentes centros educativos, para la aplicación de los cuestionarios a través de la entrega de 

cartas remitidas por la universidad Cesar Vallejo, una vez brindada la autorización se coordinó 

con los docentes respecto a los días y horarios para ingresar a las aulas, se les envió a los 

padres o apoderados de los estudiantes el consentimiento informado solicitando su 

autorización para poder realizar la aplicación del instrumento psicológico. La duración para 

el desarrollo de la prueba fue de un tiempo máximo de 20 minutos, se agradeció la 

participación a los estudiantes. Se procedió a diseñar en el programa informático Excel una 

base de datos, la cual posteriormente se exportó al Spss 24.  

 

 2.6. Métodos de análisis de datos 

 

La realización de la presente escala se dividió en dos etapas para cumplir con los objetivos 

planteados; durante la primera etapa se realizó una escala con 22 ítems los cuales fueron 

validados por diez jueces expertos, a continuación, fueron analizados estadísticamente para 

cumplir con los principios básicos como la validez (V. de Aiken) donde no se eliminó ningún 

ítem debido a que todos estuvieron por encima de .80 y también se ejecutó la prueba binomial; 

ambos se aplicaron para obtener la validez de contenido. Posteriormente se aplicó el 

instrumento a 200 estudiantes para un estudio piloto, una vez creada la base de datos se analizó 
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la confiabilidad interna del instrumento y se realizó el análisis descriptivo de los ítems (media, 

comunalidades, curtosis, asimetría, desviación estándar, índice de homogeneidad corregida 

para saber cuáles serían los ítems idóneos para conformar el test). 

 

Segunda etapa; considerándose 18 ítems que quedaron como idóneos después del estudio 

piloto, se aplicó la escala a un grupo de 1000 escolares del nivel primario pertenecientes a los 

grados (tercero, cuarto, quinto y sexto), se procedió analizar los ítems, iniciando con la 

creación de una base de datos en Excel, se determinó la confiabilidad del instrumento, con 

ayuda del software estadístico SPSS versión 24, se verificó la validez de constructo por medio 

del programa Factor Analysis Aplication-10.9.02 (análisis factorial exploratorio) generando 

que la escala quede conformada por 11 ítems idóneos, asimismo se empleó el Spss AMOS 24 

(análisis confirmatorio) y finalmente se crearon los baremos respectivos. 

 

2.7. Aspectos éticos 

 

La declaración de Helsinki promulgada por la Asociación médica mundial (2013) menciona 

principios éticos que todo investigador que estudie un ser humano debe considerar; se debe 

priorizar el bienestar, la salud y derechos de todo aquel que participe en el estudio, se debe 

proteger su vida, su dignidad y reducir al mínimo la posibilidad de dañar el medio natural. 

Los objetivos del estudio nunca deben tener prioridad sobre los derechos del participante y su 

propósito debe estar dirigido a mejorar la intervención para prevenir, diagnosticar o tratar 

enfermedades, así como forjar nuevos conocimientos. Debe apoyarse en bibliografía 

científica, el método debe describirse claramente y ser justificado. La investigación debe ser 

aceptada por una comisión de ética, es necesario mantener la privacidad y confidencialidad 

del participante, la participación debe ser voluntaria, se debe ser cuidadoso con la manera de 

obtener información del participante y se sugiere que este firme un consentimiento informado. 

Todos los participantes deben poder ser informados sobre los resultados de la investigación y 

estos deben ser inscritos en un programa de datos accesible para toda aquella persona 

interesada. 
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III. RESULTADOS 

      

Análisis descriptivo 

 

Tabla 1 

Análisis descriptivo de los ítems de la escala de violencia intrafamiliar en (n=1000) 

 

D 

Ítems 
FR M DE g1 g2 IHC h2 id 

Aceptab

le 

1 2 3         

D1 

P3 47.1 44.2 8.7 1.62 0.64 0.55 -0.64 0.76 0.79 0.000 Sí 

P4 41.4 49.4 9.2 1.68 0.63 0.40 -0.68 0.85 0.88 0.000 Si 

P10 42.6 48.6 8.8 1.66 0.63 0.42 -0.68 0.77 0.80 0.000 Sí 

D2 

P2 78.8 16.7 4.5 1.24 0.50 2.03 3.30 0.41 0.35 0.000 Sí 

P5 73.9 19.8 6.3 1.32 0.58 1.64 1.60 0.79 0.78 0.000 Sí 

P7 78.6 15.2 5.9 1.25 0.53 2.04 3.28 0.70 0.67 0.000 Sí 

P9 78.9 15.9 4.2 1.24 0.51 2.06 3.34 0.66 0.62 0.000 Sí 

P11 68.4 23.5 8.1 1.40 0.63 1.34 0.62 0.82 0.83 0.000 Sí 

D3 

P1  62.6 31.8   5.6 1.43 0.59 1.06 1.06 0.71 0.77 0.000 Sí 

P6 54.6  37.6 7.8 1.53 0.63 0.79 0.41 0.70 0.75 0.000 Sí 

P8  62.9 32.1 5.0 1.42 0.58 1.05 0.11 0.68 0.74 0.000 Sí 

Nota: FR: Formato de respuesta; M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de 

Fisher; g2: coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida; h2: Comunalidad; 

ID: Índice de discriminación. Dimensión 1: Maltrato físico. Dimensión 2: Maltrato psicológico. 

Dimensión 3: Exposición violencia de pareja 

 

En la tabla 1, se observa que, en todos los casos, las frecuencias de respuestas de los ítems se 

encuentran por debajo del 80%, según ello se afirma que se consideran apropiados. Las 

medidas de asimetría y curtosis están próximas a 1, lo que indica una distribución normal 

según Molina y Rodrigo (2009-2010). Los valores del índice de homogeneidad corregida son 

superiores a 0.5. Los valores de las comunalidades también se aproximan o son superiores a 

0.50 (cuando el valor se aproxima a 1 indica que la variable queda absolutamente explicada 

por los factores comunes) 
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Tabla 2 

Validez de contenido de la escala Violencia intrafamiliar, según V de Aiken 

 

Ítem CLARIDAD PERTINENCIA                                                RELEVANCIA   

  
J
1 

J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 S 
v.  

AIKEN 
J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 S 

V.  
AIKEN 

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 S 
V. 

AIKEN 
V.AIKEN  
General 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 0.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 0.93 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00 

3 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 0.97 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00 

7 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 0.97 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 0.93 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00 

11 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 0.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 0.93 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00 

13 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 8 0.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 0.93 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00 

15 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 0.97 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00 

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00 

19 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 8 0.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 0.93 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00 

22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00 

 

 En la tabla 2, se logra observar que se consiguió una adecuada evaluación por parte del grupo de jueces expertos que examinaron la escala, de 

este modo todos los ítems cumplieron los criterios de pertinencia, relevancia y claridad, ello según como indica Aiken (1996), cuando el 

porcentaje de aceptación o acuerdo entre los evaluadores es igual o mayor a 0.80, se aceptan los 22 ítems al inicio de la investigación
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Análisis factorial 

 

Tabla 3 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin y Prueba esfericidad de Bartlett 

Dimensión KMO 

Prueba de 

Barlett 

Varianza 

acumulada 

N° de 

elementos 

 

Maltrato físico 0.722 0.000 82.958 3 

M. emocional-psicológico 0.834 0.000 65.596 5 

Exposición a la V. de pareja 0.728 0.000 76.0874 3 

Escala general 0.841 0.000   11 

 

En la tabla 3, se visualiza que la medida de KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) para la dimensión 

maltrato físico es de 0.722, para la dimensión maltrato psicológico- emocional es de 0.834, 

para la dimensión exposición a la violencia de pareja es de 0.728 y para la escala general es 

de 0.841, por lo tanto y según los valores obtenidos, se indica que es razonable proceder con 

el análisis factorial (Kaiser,1970) 

 

Tabla 4 

Análisis factorial exploratorio por rotación varimax 

Variable      F1 F2 F3 

V   1 (1)                   0.865 

V   2 (2)         0.512  

V   4 (3)                          0.955   

V   6 (4)                          0.814   

V   8 (5)                   0.897  

V   9 (6)                         1.037 

V 11 (7)                           0.976  

V 12 (8)                            0.874 

V 14 (9)                           0.923  

V 15 (10)                           0.944   

V 18 (11)                           0.957   
 

En la tabla 4, se obtuvo la estructura factorial de la escala, donde se optó por recoger las 

cargas factoriales superiores, los ítems que componen cada factor corresponden a sus 

dimensiones postuladas. Como resultado de este análisis se pudo confirmar que, de 18 

reactivos, 7 de ellos eran saturaciones bipolares, por lo que se optó por eliminar dichos ítems, 

quedando 11 idóneos. 
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Figura 1 

Análisis factorial confirmatorio 

 
 

En la figura se puede visualizar los resultados alcanzados en el análisis factorial 

confirmatorio a través del programa SPSS AMOS, donde se hace evidencia los índices 

adecuados de ajuste respecto al modelo teórico con tres dimensiones, ello en base a los 

valores obtenidos CFI= .978, GFI= .969 y TLI= .971 (superior a 0.9 sugiere un ajuste 

satisfactorio) RMSEA= .05 (óptimo cuando sus valores son inferiores a .06) (Cupani, citado 

en Hu & Bentler, 1995) 
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Confiabilidad por consistencia interna 

 

Tabla 5 

Evidencias de confiabilidad por consistencia interna 

Estadísticos de fiabilidad 

 Coeficiente Alfa de 

Cronbach 

Coeficiente 

Omega de 

McDonald 

N° de 

elementos 

Maltrato físico 0.897 0.87 3 

Maltrato emocional-psicológico 0.858 0.84 5 

Exposición a la Violencia de 

pareja 
0.839 0.9 3 

TOTAL 0.875 0.95 11 

 

En la tabla 5, se observa que la escala de violencia intrafamiliar, evidencia una adecuada 

consistencia interna para cada una de sus dimensiones y la escala en general, obteniéndose 

un valor de Alfa de Cronbach de .87 y un valor de .95 respecto al Coeficiente Omega de 

McDonald. 

 

Pruebas de normalidad 

Tabla 6 

Prueba de normalidad de la escala de violencia intrafamiliar 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Maltrato Físico 0.231 1000 0.000 

Maltrato_emocional_psicológico 0.361 1000 0.000 

Exposición_a_la_violencia_de_pareja 0.307 1000 0.000 

Corrección de significación de Lilliefors 
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Como se aprecia en la tabla 6, se verificó que los datos no se ajustan a la normalidad, ya 

que la significancia es menor a 0.05 (p<0.05). Ante ello, se decidió utilizar la puntuación 

por percentiles para las normas de interpretación. 

 

Normas de interpretación: Percentiles y baremos  

Tabla 7 

Puntajes percentiles de la escala de violencia intrafamiliar. 

Percentiles Puntaje directo             Nivel 

25  11                                Bajo 

50  17                                Medio  

75  18                                Alto 

 

Se asume que los sujetos que obtengan un puntaje hasta 11 se ubicarán en un nivel bajo, 

aquellos que obtengan un puntaje entre 12 y 17 se ubicarán en un nivel medio y los que 

obtengan una puntuación de 18 en adelante se ubicarán en un nivel alto. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

Para el presente estudio sobre violencia intrafamiliar se consideró la teoría del aprendizaje 

social de Bandura en su conjunto con la teoría del estrés y del afrontamiento de Hillson y 

Kuiper, así como lo indican los autores Cantón, Cortés, Justicia y Cantón, (2013) expresando 

que la teoría del aprendizaje social hace referencia, a que los niños que son víctimas de 

agresiones o que están expuestos a violencia, aprenden que su uso es una forma aceptable 

para expresar sus emociones y resolver conflictos familiares, por lo tanto el modelo del 

aprendizaje de conductas sociales y cognitivas donde se observa e imita a otros se combina 

con una serie de factores estresantes con los que un individuo de enfrenta, su nivel de 

afrontamiento y la falta de oportunidades para aprender formas adecuadas de interacción 

entre padres e hijos, de manera que se aprenden que la violencia es aceptable y funciona, 

reforzándose así su empleo, por lo que los autores según sus estudios realizados sobre 

transmisión intergeneracional de la práctica de crianza negativa, del maltrato, de los estilos 

de interacción de niños expuestos a violencia de pareja y sus consecuencias son evidencias 

confirmatorias de estos modelados, por otro lado mencionan que un historial de maltratos en 

la niñez no es causa necesaria ni suficiente para practicar abuso o maltrato con los hijos.  

 

El objetivo principal de la presente investigación científica fue diseñar y validar una escala 

que permita medir la violencia intrafamiliar dirigida a estudiantes que están cursando el 3ʳᵒ, 

4ᵗᵒ, 5ᵗᵒ y 6ᵗᵒ grado de nivel primario y para ello fue necesario determinar la validez y la 

confiabilidad con diversos métodos estadísticos en una muestra de 1000 niños del distrito de 

San Martín de Porres. A continuación, se discuten los principales resultados del estudio 

comparándolos con el marco teórico y los antecedentes mencionados que sostiene la presente 

investigación.  

 

Respecto a la creación de la escala sobre violencia intrafamiliar, la cual consta de 11 ítems, 

que han sido elaborados en función a las teorías anteriormente mencionadas para la búsqueda 

de una mejor medida de la variable en nuestro contexto social, se corrobora según todos los 

antecedentes mencionados que en ninguno se ha incluido la violencia de pareja a la que están 

expuestos los niños, indicándose que en su mayoría solo toman en consideración para 

estudiar la variable, el maltrato físico y el maltrato psicológico, a diferencia de la presente 

escala que si incluye  la exposición a la violencia de pareja como parte de  esta problemática, 
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ello generando un aporte importante sobre la violencia en el hogar, que no solo encierra el 

maltrato dirigido directamente hacia los hijos, sino también la que es percibida 

indirectamente, considerando el hecho que presenciar, observar o verse incluido en las 

consecuencias de la violencia entre los padres, es un problema grave que les puede afectar 

de gran manera y negativamente a los niños los cuales se encuentran en pleno desarrollo. 

 

Por otra parte, se encontraron datos sobre los antecedentes nacionales respecto a la muestra 

que según los autores en los que se basó esta investigación se considerarían como resultados 

entre pobre a bueno en referencia a la cantidad de personas que fueron evaluadas, 

indicándose que la cantidad de estas muestras no pasaron de los 440 participantes, a 

comparación de los 1 000 con los que se trabajó para realizar la presente escala. Por otra 

parte, incluidos todos los antecedentes, respecto a la confiabilidad, la obtuvieron solamente 

a través del coeficiente Alfa de Cronbach a diferencia que para la confiabilidad de la escala 

de violencia intrafamiliar también se empleó el Coeficiente Omega de McDonald, el cual 

indica tener una medida más precisa, ya que trabaja con las cargas factoriales lo que hace 

más estable los cálculos y refleja el verdadero nivel de fiabilidad  

 

La creación de la escala inició con la cantidad de 22 ítems, y constando de cuatro 

dimensiones, maltrato físico, psicológico-emocional, abuso sexual y violencia de pareja 

(exposición), sin embargo, después de la aplicación del piloto se decidió retirar la dimensión 

sobre abuso sexual para evitar una posible victimización secundaria de algún niño que haya 

sido víctima de dichas situaciones traumáticas, posteriormente se procedió a realizar el 

análisis de los reactivos, obteniendo así la validez de contenido con el apoyo de  diez jueces 

expertos realizándose así la v. de Aiken y la prueba binomial, sin llegar a eliminarse ningún 

ítem de los 22 planteados, a continuación se procedió a realizar el análisis de ítems 

considerando estadísticos descriptivos como la media; la desviación estándar; el coeficiente 

de asimetría de Fisher; el coeficiente de curtosis de Fisher; el índice de homogeneidad 

corregida, la comunalidad y el índice de discriminación, según los valores obtenidos se 

mostraron adecuados índices de ajuste. 

 

De la misma manera se realizó el análisis factorial, tanto exploratorio como confirmatorio. 

Este inició con el análisis en base al método de Káiser Meyer Olkin (KMO) y la prueba de 

Esfericidad de Bartlett, obteniéndose los valores de 0.85 y Bartlett < 0,05. respectivamente, 
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lo que indicó que era razonable proceder con el análisis factorial. Se verificó la validez de 

constructo por medio del programa Factor Analysis Aplication-10.9.02 para el análisis 

factorial exploratorio, generando que la escala quede conformada por 11 ítems idóneos, 

asimismo se empleó el Spss AMOS 24 para el análisis confirmatorio, a través del cual se 

admitió el modelo con tres dimensiones. La confiabilidad por consistencia interna se 

constató con el coeficiente Omega de MacDonald con un valor de .95 y el Alfa de Cronbach 

con un valor de .87 por lo tanto se indica que la escala presenta resultados adecuados respecto 

a la validez y confiabilidad, cabe mencionar que el empleo de una mayor cantidad de 

métodos estadísticos indica una mayor aceptación en cuanto a la validez y confiabilidad a 

diferencia de las investigaciones como antecedentes presentados. 

 

Posteriormente en base a las puntuaciones se crearon las normas de interpretación 

(percentiles y baremos) para la escala de violencia intrafamiliar, en función al contexto y 

estadísticos propios de la muestra. Se concluye que, según los resultados obtenidos en el 

presente estudio, se considera aceptable la utilización y aplicación del instrumento diseñado 

para evaluar violencia intrafamiliar, considerándosele además ser de fácil entendimiento, 

aplicación y calificación.  

 

Finalmente se sugiere continuar con el estudio de la variable pues está considerada como el 

origen de diversas problemáticas en nuestra sociedad.  
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V. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se realizó la construcción de una escala de violencia intrafamiliar; primero 

mediante un estudio piloto conformado por 200 estudiantes y luego con una muestra de 1000 

estudiantes de primaria de cuatro colegios públicos de San Martín de Porres.  

 

SEGUNDA: Se realizó el análisis descriptivo de los ítems evidenciándose adecuados 

indicadores en cuanto a la media, desviación estándar, coeficiente de asimetría de Fisher, 

coeficiente de curtosis de Fisher, índice de homogeneidad corregida, comunalidades y el 

índice de discriminación| para todos los ítems de la escala. 

 

TERCERA: Se hallaron evidencias para la validez de contenido mediante el método de juicio 

de 10 expertos mediante la V. de Aiken, donde se obtuvo el valor de 0.80 y en la prueba 

binomial (el valor de 0.05 

 

CUARTA: Se hallaron evidencias de validez por su estructura interna mediante el análisis 

factorial exploratorio, el cual determinó la cantidad de tres factores comunes y estableció los 

indicadores pertinentes de las dimensiones, asimismo a través del análisis factorial 

confirmatorio, se especificó el patrón de relación entre los indicadores y las cargas 

factoriales, así como permitió verificar la pertinencia del modelo teórico para explicar la 

violencia intrafamiliar. 

 

QUINTA: La confiabilidad por consistencia interna de la escala de violencia intrafamiliar se 

obtuvo mediante el coeficiente alfa de Cronbach alcanzando un valor de .83 y el coeficiente 

Omega de McDonald que alcanzó un valor de .95 

 

SEXTA: Las normas de interpretación se establecieron mediante percentiles para la escala 

de violencia intrafamiliar, realizando un baremo general con sus respectivos percentiles y 

puntajes directos, de donde se obtiene las categorías diagnósticas: Bajo, Medio y Alto. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Extender los estudios psicométricos de la escala de violencia intrafamiliar 

realizando investigaciones similares en diferentes contextos sociales del Perú, con el fin 

obtener más información acerca de las propiedades psicométricas de la presente escala, lo 

cual permitirá tener un mayor conocimiento de esta problemática. 

 

SEGUNDA: Emplear para futuras investigaciones una muestra de mayor tamaño, con el fin 

de obtener un resultado más representativo en diferentes contextos a nivel nacional. 

 

TERCERA: Hacer de conocimiento público los resultados obtenidos en la investigación en 

el área de la psicología con la finalidad de beneficiar y contribuir en el desarrollo de la 

educación, investigación y área clínica, de tal manera poder brindar mejor información y 

prevenir o disminuir el uso de la violencia hacia los niños, permitiendo con ello una adecuada 

salud mental y calidad de vida a futuras generaciones. 
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Anexo 1:  

Matriz de consistencia interna 

 

TITULO: “Diseño y validación de una escala de violencia intrafamiliar para niños en estudiantes de primaria de instituciones educativas públicas, San 

Martín de Porres-Lima, 2019” 

PROBLEMA OBJETIVOS METODO INSTRUMENTO 

General General Diseño y tipo Escala de violencia intrafamiliar 

¿Presenta 

propiedades 

psicométricas 

adecuadas la 

escala de 

violencia 

intrafamiliar 

para niños en 

estudiantes de 

primaria de 

instituciones 

educativas 

públicas, San 

Martín de 

Porres Lima 

2019?  

Diseñar y validar una escala de violencia intrafamiliar 

para niños. 

Diseño: Instrumental 

Tipo: psicométrico 

La escala de violencia intrafamiliar 

creada por Atarama (2019), cuenta con 

una confiabilidad interna general 

obtenida mediante el coeficiente de 

Alfa de Cronbach con un valor de 0.87 

y un alfa de Omega con un valor de 

0.95 mostrando una alta consistencia 

interna en una muestra aplicada en 

1000 estudiantes que están cursando el 

3ʳᵒ, 4ᵗᵒ, 5ᵗᵒ y 6ᵗᵒ grado de primaria de 

instituciones educativas públicas. San 

Martin de Porres.  

Específicos Población y muestra 

01:  Realizar el análisis descriptivo de la escala de 

violencia intrafamiliar 

Población: 1153 estudiantes que están cursando el 

3ʳᵒ, 4ᵗᵒ, 5ᵗᵒ y 6ᵗᵒ grado de primaria de 4 colegios. 

02: Examinar las evidencias de validez de contenido de la 

escala de violencia intrafamiliar 

Muestra: 1000 estudiantes  

03: Evaluar las evidencias de validez por su estructura 

interna de la escala de violencia intrafamiliar 

 

Estadísticos 

04: Examinar la confiabilidad a través del método de 

consistencia interna de la escala de violencia intrafamiliar 

Media, asimetría, desviación estándar, curtosis, 

prueba de Kolmogorov-smirnov, percentiles, 

coeficiente Alfa de Cronbach y coeficiente 

Omega de McDonald. 
05:  Elaborar las normas de interpretación para la escala 

de violencia intrafamiliar 
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    Anexo 2: 

    TABLA DE ESPECIFICACIONES (PI) / OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Dimensiones Indicadores Ítem 

Escala de 

Medición 

  

 

Maltrato 

físico 

 

 

Indicador 

Hematomas, contusiones, 

laceraciones o abrasiones 

(3, 4, 10) 

• Tus padres u otro familiar te jalan de las orejas o del cabello cuando 

desobedeces 

• Si sacas malas notas, tus padres te golpean con (palmadas, 

bofetadas, pellizcos, correas, zapatos, palos, sandalias, etc.) 

• Cuando no obedeces, tus padres u otro familiar te golpean con 

(palmadas, bofetadas, pellizcos o correas, sandalias, etc.) 

 

Ordinal 

 

 

 

 

Violenci

a 

intrafami

liar 

  

Maltrato 

emocional – 

psicológico 

 

Indicador  

Baja autoestima  

(2, 9, 11) 

 

 

 

 

 

Indicador 

Agresividad (5, 7) 

 

• Tus padres o familiares te dicen palabras ofensivas, groserías, o 

lisuras 

• Cuando sacas malas notas, tus padres te dicen frases como ¡no 

haces nada bien! ¡no sirves para nada! 

• Tus padres se burlan de ti o te avergüenzan en frente de otras 

personas 

 

• Tus padres te amenazan con golpearte 

• Cuando no obedeces, tus padres o familiares te gritan 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

Violencia de 

pareja – 

Exposición  

 

Indicador 

 

Agresividad y ansiedad 

(1, 6, 8) 

 

 

 

• Tus padres cuando discuten, se gritan 

• Tus padres suelen pelear o discutir utilizando palabras ofensivas, 

groserías, o lisuras 

• Tu papá cuando se enoja empuja, jalonea o golpea a tu mamá 

Cantón et al. (2013) 

la definen como un 

fenómeno que abarca 

malos tratos físicos, 

maltrato 

psicológico/emocion

a y exposición a la 

violencia de pareja, 

donde dicha 

violencia puede 

generar múltiples 

consecuencias de 

riesgo para el 

desarrollo 

psicológico, 

emocional y 

cognitivo en los 

hijos. 

La violencia 

intrafamiliar 

generada por los 

adultos encierra el 

maltrato físico, 

psicológico, sexual y 

la violencia de pareja 

a la que están 

expuestos los niños. 
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Anexo 3: Instrumento versión final 

Protocolo de evaluación: Escala para niños 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Preguntas 

 

Nunca 

 

A veces 

 

Siempre 

1) Tus padres cuando discuten, se gritan      

2) Tus padres o familiares te dicen palabras ofensivas, 

groserías, o lisuras 

   

3) Tus padres u otro familiar te jalan de las orejas o del cabello 

cuando desobedeces  

   

4) Si sacas malas notas, tus padres te golpean con (palmadas, 

bofetadas, pellizcos, correas, zapatos, palos, sandalias, etc.) 

   

5) Tus padres te amenazan con golpearte     

6) Tus padres suelen pelear o discutir utilizando palabras 

ofensivas, groserías, o lisuras 

   

7) Cuando no obedeces, tus padres o familiares te gritan    

8) Tu papá cuando se enoja empuja, jalonea o golpea a tu 

mamá 

   

9) Cuando sacas malas notas, tus padres te dicen frases como 

¡no haces nada bien! ¡no sirves para nada! 

   

10) Cuando no obedeces, tus padres u otro familiar te golpean 

con (palmadas, bofetadas, pellizcos o correas, sandalias, etc) 

   

11) Tus padres se burlan de ti o te avergüenzan en frente de 

otras personas 

   

Edad: _____________     Sexo: _______________ Grado: ____________          Fecha: ______________ 

 

Con quienes vives: ________________________________________________________________________ 
         
                                            ___________________________________________________________________________________________________ 
 

INSTRUCCIONES   

• Las siguientes frases son situaciones que te han podido pasar en tu casa y con quienes vives, 

marca con una X dependiendo de tu respuesta.  

• Los resultados serán secretos y confidenciales.  

• No hay respuestas buenas o malas, lo importante es que respondas con mucha sinceridad. 

  

Gracias por tu colaboración  
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Anexo 4: Cartas de presentación  
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Anexo 5: Cartas de autorización 
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Anexo 6: Consentimiento Informado  

 

 

Modelo (CONSENTIMIENTO INFORMADO) 

 

 

Alumno:  

………………………………………………………………………………………… 

Con el debido respeto me presento a usted, mi nombre es Atarama Montero 

Cinthya de los Milagros, interna de psicología de la Universidad César Vallejo 

– Lima. En la actualidad me encuentro realizando una investigación sobre 

violencia intrafamiliar en estudiantes de Instituciones educativas públicas 

del distrito de San Martin de Porres, 2019; y para ello quisiera contar con su 

valiosa colaboración. El proceso consiste en la aplicación de una prueba 

psicológica: Escala para niños. la cual consta de 18 preguntas. 

 

Gracias por su colaboración.  

                                                              Atte. Atarama Montero Cinthya                                                                            

                                                       ESTUDIANTE DE LA EAP DE PSICOLOGÍA 

                              UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO                       

_______________________________________________________________ 

Yo 

……………………………………………………………………………………………

….. con número de DNI: ………………………………. acepto participar en la 

investigación violencia intrafamiliar en estudiantes de Instituciones 

educativas públicas del distrito de San Martin de Porres, 2019 de la señorita 

Cinthya Atarama Montero 

 
Día:  …./………/……. 

                                                                                                                                                                        

_____________________ 

                    Firma
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Resultados de estudio piloto 

Tabla 1 

Validez de contenido de la dimensión maltrato físico por prueba binomial 

 

 Categoría N Prop. observada 

Prop. de 

prueba 

Significación 

exacta (bilateral) 

C. ítem 01 Grupo 1 No 2 ,20 ,50 ,109 

Grupo 2 Si 8 ,80   

Total  10 1,00   

P. ítem 01 Grupo 1 No 2 ,20 ,50 ,109 

Grupo 2 Si 8 ,80   

Total  10 1,00   

R. ítem 01 Grupo 1 Si 10 1,00 ,50 ,002 

Total  10 1,00   

C. ítem 04 Grupo 1 Si 10 1,00 ,50 ,002 

Total  10 1,00   

P. ítem 04 Grupo 1 Si 10 1,00 ,50 ,002 

Total  10 1,00   

R. ítem 04 Grupo 1 Si 10 1,00 ,50 ,002 

Total  10 1,00   

C. ítem 06 Grupo 1 Si 10 1,00 ,50 ,002 

Total  10 1,00   

P. ítem 06 Grupo 1 Si 10 1,00 ,50 ,002 

Total  10 1,00   

R. ítem 06 Grupo 1 Si 10 1,00 ,50 ,002 

Total  10 1,00   

C. ítem 09 Grupo 1 Si 10 1,00 ,50 ,002 

Total  10 1,00   

P. ítem 09 Grupo 1 Si 10 1,00 ,50 ,002 

Total  10 1,00   

R. ítem 09 Grupo 1 Si 10 1,00 ,50 ,002 

Total  10 1,00   

C. ítem 12 Grupo 1 Si 10 1,00 ,50 ,002 

Total  10 1,00   

P. ítem 12 Grupo 1 Si 10 1,00 ,50 ,002 

Total  10 1,00   

R. ítem 12 Grupo 1 Si 10 1,00 ,50 ,002 

Total  10 1,00   

C. ítem 15 Grupo 1 No 1 ,10 ,50 ,021 

Grupo 2 Si 9 ,90   

Total  10 1,00   

P. ítem 15 Grupo 1 No 1 ,10 ,50 ,021 

Grupo 2 Si 9 ,90   

Total  10 1,00   

R. ítem 15 Grupo 1 Si 10 1,00 ,50 ,002 

Total  10 1,00   

 

En la tabla 1, se observa que para los seis ítems que componen la dimensión maltrato 

físico, considerando los criterios de claridad, pertinencia y relevancia, se evidencia una 

adecuada validez de contenido. 
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Tabla 2 

 

Validez de contenido de la dimensión maltrato emocional psicológico por prueba 

binomial 

 

 Categoría N Prop. observada 

Prop. de 

prueba 

Significación exacta 

(bilateral) 

C. ítem 03 Grupo 1 No 1 ,10 ,50 ,021 

Grupo 2 Si 9 ,90   

Total  10 1,00   

P. ítem 03 Grupo 1 No 1 ,10 ,50 ,021 

Grupo 2 Si 9 ,90   

Total  10 1,00   

R. ítem 03 Grupo 1 Si 10 1,00 ,50 ,002 

Total  10 1,00   

C. ítem 08 Grupo 1 Si 9 ,90 ,50 ,021 

Grupo 2 No 1 ,10   

Total  10 1,00   

P. ítem 08 Grupo 1 Si 9 ,90 ,50 ,021 

Grupo 2 No 1 ,10   

Total  10 1,00   

R. ítem 08 Grupo 1 Si 10 1,00 ,50 ,002 

Total  10 1,00   

C. ítem 11 Grupo 1 No 2 ,20 ,50 ,109 

Grupo 2 Si 8 ,80   

Total  10 1,00   

P. ítem 11 Grupo 1 No 2 ,20 ,50 ,109 

Grupo 2 Si 8 ,80   

Total  10 1,00   

R. ítem 11 Grupo 1 Si 10 1,00 ,50 ,002 

Total  10 1,00   

C. ítem 14 Grupo 1 Si 10 1,00 ,50 ,002 

Total  10 1,00   

P. ítem 14 Grupo 1 Si 10 1,00 ,50 ,002 

Total  10 1,00   

R. ítem 14 Grupo 1 Si 10 1,00 ,50 ,002 

Total  10 1,00   

C. ítem 16 Grupo 1 Si 10 1,00 ,50 ,002 

Total  10 1,00   

P. ítem 16 Grupo 1 Si 10 1,00 ,50 ,002 

Total  10 1,00   

R. ítem 16 Grupo 1 Si 10 1,00 ,50 ,002 

Total  10 1,00   

C. ítem 18 Grupo 1 Si 10 1,00 ,50 ,002 

Total  10 1,00   

P. ítem 18 Grupo 1 Si 10 1,00 ,50 ,002 

Total  10 1,00   

R. ítem 18 Grupo 1 Si 10 1,00 ,50 ,002 

Total  10 1,00   

 

En la tabla 2, según los valores obtenidos (0.05), se observa que, para los seis ítems, se 

evidencia una adecuada validez de contenido, considerando los criterios de claridad, 

pertinencia y relevancia 
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Tabla 3 

 

Validez de contenido de la dimensión exposición a la V. de pareja por prueba binomial 
 

 Categoría N Prop. observada 

Prop. de 

prueba 

Significación 

exacta (bilateral) 

C. ítem 02 Grupo 1 Si 10 1,00 ,50 ,002 

Total  10 1,00   

P. ítem 02 Grupo 1 Si 10 1,00 ,50 ,002 

Total  10 1,00   

R. ítem 02 Grupo 1 Si 10 1,00 ,50 ,002 

Total  10 1,00   

C. ítem 05 Grupo 1 Si 10 1,00 ,50 ,002 

Total  10 1,00   

P. ítem 05 Grupo 1 Si 10 1,00 ,50 ,002 

Total  10 1,00   

R. ítem 05 Grupo 1 Si 10 1,00 ,50 ,002 

Total  10 1,00   

C. ítem 07 Grupo 1 No 1 ,10 ,50 ,021 

Grupo 2 Si 9 ,90   

Total  10 1,00   

P. ítem 07 Grupo 1 No 1 ,10 ,50 ,021 

Grupo 2 Si 9 ,90   

Total  10 1,00   

R. ítem 07 Grupo 1 Si 10 1,00 ,50 ,002 

Total  10 1,00   

C. ítem 10 Grupo 1 Si 10 1,00 ,50 ,002 

Total  10 1,00   

P. ítem 10 Grupo 1 Si 10 1,00 ,50 ,002 

Total  10 1,00   

R. ítem 10 Grupo 1 Si 10 1,00 ,50 ,002 

Total  10 1,00   

C. ítem 13 Grupo 1 Si 8 ,80 ,50 ,109 

Grupo 2 No 2 ,20   

Total  10 1,00   

P. ítem 13 Grupo 1 Si 8 ,80 ,50 ,109 

Grupo 2 No 2 ,20   

Total  10 1,00   

R. ítem 13 Grupo 1 Si 10 1,00 ,50 ,002 

Total  10 1,00   

C. ítem 17 Grupo 1 Si 10 1,00 ,50 ,002 

Total  10 1,00   

P. ítem 17 Grupo 1 Si 10 1,00 ,50 ,002 

Total  10 1,00   

R. ítem 17 Grupo 1 Si 10 1,00 ,50 ,002 

Total  10 1,00   

 

En la tabla 3, según los valores obtenidos (0.05), se observa que para los seis ítems que 

componen la dimensión exposición a la violencia de pareja, considerando los criterios de 

claridad, pertinencia y relevancia, se evidencia una adecuada validez de contenido. 
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Tabla 4 

Análisis descriptivo de los ítems de la dimensión maltrato físico. (np=200) 

Ítems 1 2 3 M DE g1 g2 IHC h2 id Aceptable 

P1 66.3 28.4 5.3 1.5 0.7 1 -1.1 0.62 0.77 0 Sí 

P4 42.7 33.6 23.7 1.5 0.6 1 -0.5 0.62 0.77 0 Sí 

P6 28.4 39.2 32.4 1.6 0.7 1.1 -1.4 0.51 0.59 0 Sí 

P9 45.9 21.8 32.3 1.5 0.7 1 -1.3 0.56 0.51 0 Sí 

P12 71.3 19.6 9.1 1.5 0.6 1.3 -0.3 0.56 0.49 0 Sí 

P15 56.1 26.3 17.6 1.5 0.5 1.2 1 0.61 0.55 0 Sí 

   

Nota: FR: Formato de respuesta; M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; 

g2: coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida o Índice de discriminación; h2: 

Comunalidad; ID: Índice de discriminación. 

Tabla 5 

Análisis descriptivo de los ítems, dimensión maltrato psicológico-emocional (np=200) 

Ítems 1 2 3 M DE g1 g2 IHC h2 id Aceptable 

P3 54.2 28.3 17.5 1.3 0.5 1.4 0.6 0.56 0.72 0.000 Sí 

P8 61.3 19.8 18.9 1.6 0.7 0.7 -0.7 0.66 0.83 0.000 Sí 

P11 39.4 48.0 12.6 1.4 0.6 1.1 0.3 0.54 0.87 0.000 Sí 

P14 56.5 40.3 3.2 1.4 0.6 1.0 0.9 0.58 0.90 0.000 Sí 

P16 46.1 31.4 22.5 1.4 0.6 1.4 0.9 0.58 0.73 0.000 Sí 

P18 37.7 28.6 33.7 1.6 0.7 0.7 -0.7 0.64 0.81 0.000 Sí 

   
Nota: FR: Formato de respuesta; M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; 

g2: coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida o Índice de discriminación; h2: 

Comunalidad; ID: Índice de discriminación. 
   

 

Tabla 6 

Análisis descriptivo de los ítems, dimensión exposición a la violencia de pareja. 

Ítems 1 2 3 M DE g1 g2 IHC h2 id Aceptable 

P2 77.3 11.9 10.8 1.6 0.6 0.6 -1.2 0.54 0.61 0.000 Sí 

P5 49.1 8.9 42.0 1.4 0.5 0.8 1.3 0.54 -0.43 0.000 Sí 

P7 39.1 27.5 33.4 1.4 0.7 1.4 -1.5 0.59 0.59 0.000 Sí 

P10 45.7 23.4 30.8 1.4 0.6 1.4 -0.4 0.57 0.72 0.000 Sí 

P13 61.4 28.2 10.4 1.3 0.5 1.5 -0.2 0.51 0.89 0.000 Sí 

P17 57.4 37.6 5.0 1.3 0.6 1.5 -1.6 0.49 0.82 0.000 Sí 

   Nota: FR: Formato de respuesta; M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de 

Fisher; g2: coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida 

 

 

Tabla 7: Confiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,909 18 
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Anexo 8: Criterio de Jueces  
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     Anexo 9: Manual del instrumento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL 
 

Escala de violencia  

intrafamiliar  

 

 

Autora:  

Cinthya de los Milagros Atarama Montero 

 
 

Universidad César Vallejo 

 

Sede Lima Norte 

 

 

Lima, 2019 
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INTRODUCCIÓN 
 

Iglesias (2014) explicó que la violencia ha existido desde tiempos 

remotos y a nivel mundial, es una constante en la historia y en distintos 

modos de organización de las sociedades, se expresa en diversas 

situaciones y se encuentra presente en la mayoría de los contextos del 

desarrollo de una persona y uno de ellos es el ámbito familiar, Alonso y 

Castellanos (2006) mencionaron que esta problemática se comenzó a 

estudiar en los países occidentales a comienzos de los años 70, iniciando 

un camino de superación de la invisibilidad de este fenómeno ante una 

pantalla de privacidad. Patró y Limiñana (2005), explicaron que la 

violencia doméstica o intrafamiliar es un tema de gran interés social, 

debido a la gran incidencia y gravedad de sus consecuencias, el 

conocimiento real de estos hechos se ven en un principio obstaculizado 

por el deseo social de ocultar dichas situaciones. El movimiento Habitad 

para la humanidad México (2018) define a la familia como la célula 

primordial de la sociedad, donde las personas aprenden valores, se 

sienten confiadas, apoyadas, amadas y respetadas, siendo el refugio 

donde se les acepta tal y como son, aquí se construye la formación de la 

personalidad y es el pilar en el que se fundamenta el desarrollo 

psicológico, social y físico de una persona. 
  

 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP, 2013) informó 

que, en el Perú, la violencia intrafamiliar está considerada como una de 

las problemáticas más prioritarias de la salud pública, debido a que cada 

año aumentan las denuncias por violencia intrafamiliar hacia la mujer y 

los niños o adolescentes. Gage y Silvestre (2010) indicaron, que el 

desarrollo psicológico y social de un ser humano puede verse 

directamente afectado al experimentar violencia, pudiéndose generar 
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problemas como dificultades en la escuela, en el área cognitiva, en el 

desenvolvimiento social, alteraciones en la conducta, como agresividad, 

retraimiento y ansiedad. MIMP (2018) informó que hubo un aumento del 

49% más de personas (niños) atendidas por violencia intrafamiliar en los 

centros de emergencia mujer a nivel de todo el Perú, en comparación a 

lo observado en el 2017. 

 

Alonso y castellanos (2006) basados en los aportes de Browne y Herbert 

(1997) indicaron que la violencia intrafamiliar, se puede clasificar como 

aquella realizada por los adultos (entre la pareja y contra los hijos), 

aquella realizada por los hijos (entre hermanos y contra los padres) y la 

realizada por adultos e hijos (contra los ancianos), aunado a esto Cantón, 

Cortés, Justicia y Cantón, (2013) manifestaron que esta problemática se 

puede expresar como violencia de pareja, maltrato infantil y violencia al 

adulto mayor, para el presente estudio de investigación se decidió tomar 

en cuenta la violencia contra los niños que implican el maltrato físico, el 

maltrato psicológico-emocional y la violencia de pareja a la que están 

expuestos los hijos, lo cual genera múltiples consecuencias negativas, 

interfiriendo con el adecuado desarrollo emocional, psicológico y 

cognitivo de los individuos. 
 

Cabe mencionar, que existen instrumentos para medir violencia en el 

hogar, los cuales en su mayoría se centran en el maltrato infantil sin 

embargo este instrumento diseñado incluye la exposición a la violencia 

de pareja. La escala consta de 11 ítems los cuales han sido 

cuidadosamente planteados, seleccionados y evaluados con diversos 

métodos estadísticos, para con ello llegar a obtener un instrumento válido 

y confiable para su utilización.  

 

 

 

1.1 Ficha Técnica 

 Nombre  : Escala de violencia intrafamiliar 

 

Autor   : Cinthya Atarama Montero 

  

Procedencia y año : Universidad César Vallejo, Perú – 2019 

 

Significación  : Identificar violencia intrafamiliar.  

                        

Aspectos que evalúa : *Maltrato físico 

  *Maltrato psicológico-emocional 

                                      *Exposición a la violencia de pareja 

 

Administración : Individual o colectiva. 

   

Aplicación  : Estudiantes de primaria (3ʳᵒ, 4ᵗᵒ, 5ᵗᵒ y 6ᵗᵒ grado) 

T´ de administración: 15 a 20 minutos 

  

Tipo de ítem  : Enunciados con alternativas, escala tipo Likert, 

con tres alternativas de respuestas: Nunca= 1, A veces= 2 y Siempre= 3 

 

Usos   : Educativo, clínico – investigación  

 

Materiales  : Manual de aplicación y hoja de protocolo 

  

Normas aplicación : El evaluado marcará una respuesta de acuerdo a   

        sus vivencias en casa. 

 

Criterios de calidad : Validez y confiabilidad. 

 

I. DESCRIPCIÓN GENERAL 
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1.2. Marco Teórico 

 

Albert Bandura (1986) propuso la teoría del aprendizaje social, explicada 

por Hyde y Juliao (2012) donde indican que las personas aprenden 

comportamientos sociales observando e imitando modelos, lo cual es 

básico para el aprendizaje y puede reflejarse en el desarrollo del lenguaje, 

agresión y prácticas morales, las personas se pueden transformar en 

individuos con comportamientos agresivos aprendiendo a través del 

condicionamiento operante y la observación. Un modelo de aprendizaje 

puede ser el castigo corporal, el cual suele ser elegido como un método 

disciplinario ya que puede llevar al cumplimiento de los requerimientos 

de los padres, sin embargo, los estudios indican efectos negativos 

(agresividad, comportamiento antisocial-criminal, relación deficiente 

entre padres e hijos, problemas de salud mental y en la adultez abuso 

conyugal). Se habla de una transmisión intergeneracional de la violencia, 

los niños crecen y reciben retroalimentación de quienes les rodean 

desarrollando modelos a seguir. Los niños que crecen en familias 

abusivas violentas pueden aprender dichos comportamientos, imitarlos y 

repetirlos en relaciones futuras, estudios indican que los niños que sufren 

abusos, tienen mayor riesgo de abusar de sus hijos en la adultez, aquellos 

que observaron a sus padres abusar de sus madres tienen mayor riesgo 

de abusar de sus esposas y los jóvenes que observaron y experimentaron 

abuso cuando niños, tienen mayor probabilidad de estar en una relación 

ya sea como abusador o como víctima. 

 

Respecto al maltrato a los hijos por parte de los padres, Miller-Perrin y 

Perrin (2007) citado por (Cantón et al., 2013) indicaron que, bajo la 

perspectiva social se incluye la teoría ecológica social, la cual refiere que 

para comprender el desarrollo infantil se tiene que tomar en cuenta la 

interacción entre un niño y su medio ambiente, donde su ecología social 

la integran la familia, semejantes, institución educativa, comunidad, 

indicándose que estos factores le brindan protección, pero si estos se 

rompen, el riesgo de maltrato aumenta, es decir si la solidaridad y 

cohesión social en una comunidad se vuelven ineficaces o dejan de 

existir es más probable padecer maltrato. Otro modelado es la teoría del 

vínculo social donde se indica la existencia de la aceptación de las 

normas por parte de los padres o cuidadores, éstos se comprometen y 

creen que las leyes sobre maltrato infantil son justas y están encaminadas 

correctamente, por lo tanto, si los padres se aíslan de otros adultos, de la 

sociedad en general y evitan redes de apoyo es más probable que la 

crianza de los hijos sea en base a maltratos. 

 

Teoría de la clase social, estrés y frustración, este modelo se centra en el 

supuesto de que las personas que se sienten frustradas por la 

imposibilidad de alcanzar metas definidas por la cultura a causa de la 

pobreza y el desempleo, es más probable que cometan actos desviados 

como el abuso infantil, se sugiere que cuando se produce un desajuste 

entre el éxito financiero y la ausencia de oportunidades para conseguirlo, 

las personas experimentan estrés y frustración aumentando el riesgo de 

conductas como el maltrato o abuso, sin embargo el estrés y la frustración 

no se limitan a estatus socioeconómicos inferiores, sino que otras 

variables familiares también pueden contribuir al maltrato como el 

nacimiento de otro hijo, enfermedad de un familiar, familia numerosa, 

problemas en el trabajo, conflictos de pareja, las evidencias que avalan 

esta teoría son las tasas superiores de abuso infantil en poblaciones de 

clase baja, familias con escasez económica, desempleadas y 

dependientes de ayuda económica. 
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Teoría del estrés y del afrontamiento, Hillson y Kuiper (1994) indicaron, 

que todo individuo se enfrenta constantemente a situaciones dificultosas 

o estresantes derivadas de sus propias acciones y del ambiente que le 

rodea. Los elementos que conforman esta teoría son los factores 

estresantes de los padres, la evaluación cognitiva primaria, la evaluación 

cognitiva secundaria, el nivel de afrontamiento y la conducta del 

cuidador (adaptativa, negligente o abusiva). Las evaluaciones y 

estrategias de afrontamiento basadas en las emociones de los padres o 

cuidadores pueden ser desadaptativas y conducir al maltrato de los niños. 

 

Cantón et al. (2013) indican que la teoría del aprendizaje social hace 

hincapié a que los niños que son víctimas de agresiones o están expuestos 

a violencia, asimilan o aprenden que su uso es aceptable para expresar 

sus emociones y resolver conflictos familiares, por lo tanto el modelado 

aprendizaje de conductas sociales y cognitivas donde se observa e imita 

a otros se combina con la ausencia de oportunidades para aprender 

formas adecuadas de interacción entre padres e hijos, de manera que los 

niños aprenden que la violencia es aceptable y funciona, reforzándose así 

su empleo. Según los estudios realizados por los autores sobre 

transmisión intergeneracional de las prácticas de crianza negativas, del 

maltrato, de los estilos de interacción de los niños expuestos a violencia 

de pareja y las consecuencias de todo ello, son evidencias confirmatorias 

de esta teoría, por otro lado, mencionan que un historial de abuso o 

maltrato durante la niñez no es causa necesaria ni suficiente para actuar 

de manera abusiva, violenta y con maltratos hacia los hijos. 

 

1.3. Definición Del Constructo 

 

 

1.3.1. Definición Conceptual 

  

(Cantón et al. 2013) la definen como un fenómeno que abarca malos 

tratos físicos, maltrato psicológico/emocional, abuso sexual y exposición 

a la violencia de pareja, donde dicha violencia puede generar múltiples 

consecuencias de riesgo para el desarrollo psicológico, emocional y 

cognitivo en los hijos. Para la realización de la presente escala se ha 

omitido el abuso sexual, pudiendo ser que, a través de uno de los ítems 

referentes a esta área, genere en él o la participante revivir el hecho 

traumático y una posible situación de victimización secundaria. 

 

1.3.2. Definición Operacional 

 

La variable de investigación fue medida por medio de la escala de 

violencia intrafamiliar para niños en estudiantes de primaria de 

instituciones educativas públicas, San Martín de Porres-Lima, 2019. 

 

1.4. Áreas o elementos del constructo 

4. Maltrato físico: Es medido a través de los ítems: 3, 4, 10 

5. Maltrato psicológico – emocional: Es medido a través de los 

ítems: 2, 5, 7,9,11 

6. Exposición a la violencia de pareja: Es medida a través de los 

ítems: 1, 6, 8 

 

1.5. Población  

El presente test psicológico está dirigido a estudiantes, que estén 

cursando el 3ero, 4to, 5to y 6to grado del nivel primario, de sexo 

femenino y masculino. 
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2.1. Instrucciones para su administración 

 

Para la administración de la escala, el examinador puede leer en voz alta 

las instrucciones a los evaluados, o bien pueden hacerlo ellos mismos. 

Para una buena aplicación, es necesario explicar de manera clara y 

concisa los objetivos de la prueba, la forma cómo ha de responder los 

enunciados, destacando las alternativas de respuesta con las que cuentan 

y demostrando el modo adecuado de cómo hacerlo. Asimismo, resulta 

relevante despejar cualquier duda que tenga el examinado y motivarlo a 

que responda todos los ítems sin excepción y de la manera más sincera 

posible, puesto que de ello dependerá el resultado. 

 
 

2.2. Instrucciones para los examinados 

 

En la hoja de protocolo, el examinado cuenta con las instrucciones 

necesarias para responder adecuadamente a cada uno de los enunciados. 

En dichas instrucciones, se le solicita que lea cada enunciado y conteste 

de acuerdo a sus vivencias en casa, para lo cual, debe marcar con un aspa 

(X) la alternativa que considere es la más conveniente según sea su caso, 

siendo las alternativas de respuesta de los 11 ítems: Nunca, A veces y 

Siempre. De igual modo, se le indica que si se equivoca deberá borrar la 

alternativa que marcó y luego trazar con un aspa la nueva respuesta. 

 

 

 

2.3. Instrucciones para su calificación  

 

Una vez que el examinado ha finalizado la escala, se verifica que todos 

los enunciados hayan sido contestados correctamente para proseguir con 

su calificación. Las respuestas se califican del 1 al 3. Al obtener los 

puntajes respectivos por dimensión, se ubica cada uno de ellos en la 

categoría correspondiente según el Baremo para la escala. Midiendo así 

el nivel de violencia intrafamiliar que poseen los estudiantes. 

 
 

2.4. Instrucciones para su puntuación 

 

Todos los ítems de la escala, son puntuados del 1 al 3, los cuales van 

desde “Nunca” “A veces” y “Siempre” correspondientemente, los que 

van a permitir identificar o medir violencia intrafamiliar. Para ubicar ello 

se ha empleado percentiles. Al respecto, no se han de computar las 

pruebas que estén incompletas o que tengan más de dos alternativas de 

respuesta por ítem. Los baremos son los siguientes: 

 
 

Percentiles Puntaje directo             Nivel 

25 11                                  Bajo 

50 17                                  Medio  

75 18                                  Alto 
 

Los sujetos que obtengan un puntaje hasta 11 se ubicarán en un nivel 

bajo, aquellos que obtengan un puntaje entre 12 y 17 se ubicarán en un 

nivel medio y los que obtengan a partir de 18 en adelante se ubicarán en 

un nivel alto de violencia intrafamiliar. 

 

 

II. NORMAS DE LA PRUEBA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
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3.1. Análisis de Ítems por Jueces 

 

Para llevar a cabo dicho análisis, se seleccionó 10 jueces expertos, con 

grados académicos de Licenciados, grados de Maestro o Doctor en 

diferentes especialidades de psicología, a quienes se les entregó un 

documento, el cual contenía una solicitud de aceptación para formar 

parte del grupo de expertos, información teórica sobre la variable, el 

conjunto de ítem planteados y la hoja donde debían llenar sus datos 

personales (nombres, apellidos, grado académico, especialidad, centro 

laboral y de estudios) el cual debía ser sellado y firmado para constatar 

la revisión y aceptación de los ítems planteados. 

 
 

3.2. Validez 

 

El instrumento fue sometido a Validez de Contenido a través del método 

de Criterio de Jueces, para lo cual se utilizó la V. de Aiken, obteniendo 

como resultado un índice promedio de 0.80 respecto a la pertinencia, 

relevancia y claridad del conjunto de ítems. También se constató la 

validez a través de prueba binomial, siendo el resultado obtenido de este 

proceso, un nivel de significancia de 0,05 en los 11 ítems lo cual indica 

que son adecuados.  

Respecto a la Validez de constructo se utilizó el análisis factorial 

exploratorio y el análisis factorial confirmatorio el cual permitió verificar 

la pertinencia del modelo teórico planteado en tres dimensiones para 

explicar violencia intrafamiliar. 

Análisis factorial confirmatorio 

 
El análisis factorial confirmatorio, hace evidencias índices adecuados de 

ajuste respecto al modelo teórico con tres dimensiones, ello en base a los 

valores obtenidos CFI= .978, GFI= .969 y TLI= .971 (superior a 0.9 

sugiere un ajuste satisfactorio) RMSEA= .05 (óptimo cuando sus valores 

son inferiores a .06) (Cupani, citado en Hu & Bentler, 1995) 

III. JUSTIFICACIÓN ESTADÍSTICA 

NORMAS DE LA PRUEBA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
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3.3. Confiabilidad 

 

La confiabilidad se obtuvo a través del método de Consistencia Interna, 

utilizando para ello, el coeficiente Alfa de Cronbach y el coeficiente 

Omega de McDonald.  

 
 

Confiabilidad por consistencia interna 

 
 

Estadísticos de fiabilidad 

Dimensión 

Coeficiente 

Alfa de 

Cronbach 

Coeficiente 

Omega de 

McDonald 

N° de 

elementos 

Maltrato físico 0.897 0.87 3 

Maltrato 

emocional-

psicológico 

0.842 0.84 5 

Exposición a la 

Violencia de pareja 
0.868 0.9 3 

TOTAL 0.871 0.95 11 

 

En la tabla, se observa que la escala de violencia intrafamiliar, evidencia 

una adecuada consistencia interna para cada una de sus dimensiones y la 

escala en su totalidad, obteniéndose un valor de Alfa de Cronbach de .83 

y un valor de .95 respecto al Coeficiente Omega de McDonald 

 

 

 

 

 

 

4.1. Interpretación de las Puntuaciones 

 

Las puntuaciones obtenidas para cada dimensión pueden trasladarse a los 

respectivos baremos para conocer el nivel de violencia que padecen los 

niños en sus hogares. 

 

Los participantes que ubican sus niveles en la categoría ALTO, hacen 

referencia o indican que vivencian y experimentan de manera cotidiana 

y permanente situaciones de violencia en sus hogares. 

 

Los participantes que ubican sus niveles en la categoría MEDIO, hacen 

referencia o indican que vivencian y experimentan violencia de manera 

poco frecuente en sus hogares. 

  

Los participantes que ubican sus niveles en la categoría BAJO, hacen 

referencia o indican que no vivencian o experimentan violencia en sus 

hogares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. NORMAS INTERPRETATIVAS 
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Anexo 10: Acta de aprobación de originalidad de Tesis  
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Anexo 11: Valoración de similitud Turnitin  
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Anexo 12: Autorización de Publicación de Tesis en Repositorio Institucional UCV  
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Anexo 13: Formulario de Autorización para la Publicación Electrónica de la Tesis  
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Anexo 14: Autorización de la Versión Final del Trabajo de Investigación 
 
 

 
 

 

 


