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Resumen 

Este trabajo tuvo como objetivo principal determinar la relación entre el 

alcoholismo y la violencia intrafamiliar; así como con las dimensiones de este, en 

los habitantes de un centro poblado de Coyllur, Huaraz. Para la muestra final se 

tomaron en consideración de 309 adultos obtenidos a través de un muestreo no 

probabilístico de tipo por conveniencia, contando con un diseño y tipo de 

investigación aplicada de corte transversal. Para la recolección de datos se 

emplearon: el cuestionario para Identificación de Trastornos debidos al Consumo 

de Alcohol – AUDIT (2018) en la versión de Pozo (2018) y la Escala de violencia 

intrafamiliar VIF J4 adaptada para esto por Peña (2018). Ambas pruebas fueron 

evaluadas mediante validez de contenido a través del juicio de expertos, contando 

con una V de Aiken de 1 en ambas pruebas. Cabe señalar que se evaluó la 

consistencia interna; arrojando valores óptimos (α>0.5). Al contrastar los 

resultados, se concluyó que existe una relación significativa entre ambas variables 

(p=0.000), evidenciando una relación directamente proporcional fuerte 

(Rho=.780); permitiendo aseverar que, a mayores niveles de alcoholismo en un 

individuo, evidenciará mayores niveles de violencia dentro del ámbito familiar.  

Palabras Clave: Alcoholismo, adicción, violencia, intrafamiliar, agresión. 
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Abtract 

The main objective of this work was to determine the relationship between 

alcoholism and domestic violence; as well as with the dimensions of this, in the 

inhabitants of a populated center of Coyllur, Huaraz. For the final sample, 309 adults 

obtained through a non-probabilistic convenience-type sampling were taken into 

consideration, with a design and type of applied cross-sectional research. For data 

collection, the following were used: the questionnaire for Identification of Disorders 

due to Alcohol Consumption - AUDIT (2018) in the version of Pozo (2018) and the 

Intrafamily Violence Scale VIF J4 adapted for this by Peña (2018). Both tests were 

evaluated by content validity through expert judgment, with an Aiken V of 1 in both 

tests. It should be noted that internal consistency was evaluated; yielding optimal 

values (α> 0.5). When contrasting the results, it was concluded that there is a 

significant relationship between both variables (p = 0.000), showing a strong directly 

proportional relationship (Rho = .780); Making assert that at higher levels of 

alcoholism in an individual, he will show higher levels of violence within the family 

environment.   

Keywords: Alcoholism, addiction, violence, family, aggression. 
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I. Introducción

El consumo excesivo de alcohol es una problemática común, llegando al punto de 

ser un tema recurrente al hablar de salud a nivel mundial; encontrándose 

principalmente vulnerable a manifestar esta problemática, individuos del sexo 

masculino de bajos recursos o personas en condición de riesgo, usualmente 

provenientes de familias inadaptadas o donde se manifestaron conductas violentas. 

En un informe, la OMS (2018), poco más de dos millones de individuos se 

identificaron como consumidores frecuentes de alcohol; en su mayoría procedentes 

de América, Europa y el Pacífico Occidental.  

Es por esto que se considera correcto afirmar que el alcoholismo es un problema 

de interés internacional, en el cual se deben implementar medidas preventivas de 

forma temprana, así como métodos de promoción de la salud y un consumo 

responsable. A esto se suma las afecciones provenientes del consumo excesivo y 

descontrolado de esta sustancia (Ahumada, Gámez, y Valdez; 2017). 

En el Perú se considera que 6 de cada 10 peruanos han consumido al menos cinco 

tipos de bebidas en una sola noche, derivando en episodios de intoxicación y daño 

físico; en su gran mayoría desarrollando dependencia u adicción a este (Cedro, 

2020). Aquel individuo que desarrolle adicción a esta sustancia presentará cambios 

en su conducta, usualmente siendo solo detectado por las personas de sus círculos 

cercanos, familia, amigos o compañeros de trabajo; por lo que estos pequeños 

cambios se verán reflejados tanto en sus relaciones interpersonales, como en sus 

actividades diarias, generando en la mayoría de casos problemas laborales y/o 

legales. Cabe mencionar que los individuos que han desarrollado dependencia son 

más propensos a presentar conductas violentas o agresivas, siendo los más 

afectados las personas de su entorno inmediato, usualmente su familia (OMS, 

2014).  

Durante los últimos años en el Perú se ha evidenciado un aumento considerable en 

lo que a casos de violencia dentro del marco familiar se refiere; como se ha podido 

ver en múltiples titulares; que diariamente muestran desde asesinatos pasionales, 
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hasta padres que deshumanizan a sus propios primogénitos; casos como estos no 

hacen más que despertar una sensación de alarma e impotencia por parte de los 

espectadores, al no poder hacer nada más que esperar a la siguiente noticia. Cabe 

mencionar que las víctimas de violencia en territorio nacional, una tercera parte son 

mujeres (Chura, 2019). Según estudios realizados por el MIMP (2020) en el Perú 

aquellos que se encuentran más propensos a ser víctimas de violencia son las 

mujeres, además niños y niñas menores a los 18 años de edad. Reportando que, 

únicamente en el primer mes del 2020 se registraron 2538 casos de violencia 

psicológica, 1536 casos de violencia física e inclusive 1084 de violencia sexual. 

Estas cifras resultan en una evidente alarma, que es necesario tomar medidas 

preventivas y atacar esta problemática desde sus orígenes. 

Una de las causas de violencia intrafamiliar, así como una de las consecuencias del 

mismo, es el consumo excesivo de alcohol y sustancias psicoactivas, estando esto 

fuertemente ligado a la propensión del individuo a poseer problemas mentales o 

psicosociales. Dichas muestras de violencia pueden darse por medio de maltratos, 

violencia colectiva, psicológica, abuso sexual o violencia autoinfligida. Es por esto 

que, con el fin de reducir estas conductas, diversos organismos internacionales 

como la OMS y Universidades a nivel nacional, continúan realizando estudios a fin 

de identificar y reducir los factores detonantes de la violencia dentro del ambiente 

familiar (Sarabia, 2018). 

De lo anterior expuesto se puede inferir que un individuo que presente dependencia 

al consumo de sustancias psicoactivas, como el alcohol, será propenso a tener 

cambios bruscos en su conducta, generando daño a su familiares y personas 

cercanas, puesto que no tiene un control adecuado de sus impulsos durante el 

estado etílico en el que se encuentran. Por esto el presente plantea la siguiente 

interrogante: ¿cuál es la relación entre el alcoholismo y violencia familiar en adultos 

de un centro poblado del distrito de Huaraz, 2020? 
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El estudio presente se justifica a nivel práctico, dado que describirá y analizará una 

problemática real del entorno social y buscará posibles medios y planteamientos 

estratégicos para hacer frente a dicha problemática en ese sector. En cuanto a la 

justificación teórica, la presente investigación aportará al conocimiento ya existente 

sobre las dos variables en un ámbito más específico utilizando instrumentos 

validados y adaptados al contexto sociocultural en que será aplicado. Por último, la 

justificación metodológica, se halla en que la investigación ayudará a aplicar 

estrategias para generar nuevos conocimientos acordes a la realidad, acerca de las 

variables alcoholismo y violencia familiar, contando con una adecuada validez y 

confiabilidad de los instrumentos aplicados y así mismo servirá como antecedente 

para futuras investigaciones. 

Teniendo esto en cuenta se plantea el objetivo general: analizar la relación entre el 

alcoholismo y la dimensión violencia intrafamiliar en adultos de un centro poblado 

del distrito de Huaraz, 2020. De igual forma se plantearon los siguiente objetivos 

específicos: primero, analizar la relación entre el alcoholismo y la dimensión 

violencia física en adultos de … ;  segundo, analizar la relación entre el alcoholismo 

y la dimensión violencia psicológica en adultos de … ;  tercero, analizar la relación 

entre el alcoholismo y la dimensión violencia sexual en adultos de … ; cuarto, 

analizar la relación entre el alcoholismo y la dimensión violencia social en adultos 

de … ; quinto, analizar la relación entre el alcoholismo y la dimensión violencia 

patrimonial en adultos de … y por último, delimitar la relación entre el alcoholismo y 

la dimensión violencia de género en adultos de …  

Finalmente se plantea la hipótesis general: existe relación entre el alcoholismo y la 

violencia intrafamiliar en adultos de un centro poblado del distrito de Huaraz, 2020. 

De la misma manera se elaboraron las siguientes hipótesis específicas: la primera, 

existe relación entre el alcoholismo y la dimensión violencia física en adultos de un 

centro poblado del distrito de Huaraz, 2020; la segunda, existe relación entre el 

alcoholismo y la dimensión violencia psicológica en adultos de … ; la tercera, existe 

la relación entre el alcoholismo y la dimensión violencia sexual en adultos de … ; la 
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cuarta, existe relación entre el alcoholismo y la dimensión violencia social en adultos 

de … ; la quinta, existe relación entre el alcoholismo y la mención violencia 

patrimonial en adultos de … y por último, existe relación entre el alcoholismo y la 

dimensión violencia género en adultos de …  

II. Marco Teórico

A fin de reforzar el valor de los datos expuestos en esta investigación se tomaron 

en cuenta los estudios de las variables realizados a nivel internacional, tomando 

entre ellos a Ortega (2017) que en su estudio: “Violencia intrafamiliar y alcoholismo 

en las familias y trabajadores de la Empresa EMAC-EP Cuenca”, tuvo como objetivo 

verificar la relación de sus dos variables en trabajadores de la mencionada empresa. 

Tomando 42 de estos para conformar la muestra; teniendo para ello un diseño 

transversal, no experimental, analítico; se aplicó el test para valor violencia 

intrafamiliar y la entrevista de diagnóstico para valor consumo de alcoholismo. 

Determinando que el 30.95% de las ocasiones en las que han consumido alcohol 

se dio en reuniones sociales originadas por diversos móviles. Además, el 14.3% de 

los manifestó violencia psicológica en estas, el 45.54% agresiones físicas y el 11.9% 

violencia de tipo sexual. Al analizar los datos se confirmó la existencia de una 

correlación directa entre estas dos variables, con una significancia de p=0.01. 

Por su parte Orellana (2019) en su tesis titulada “Percepción del riesgo y recursos 

de afrontamiento ante el consumo de alcohol y otra droga en niños de 9 a 11 años” 

tuvo por objetivo describir los niveles de percepción de riesgo y los recursos 

presentes para afrontarlos. La investigación fue de enfoque cualitativo tipo 

fenomenológico, permitiendo evaluar las variables de estudio. Para la recolección 

de datos se usó el Cuestionario argentino de Afrontamiento y la observación 

conductual; de forma paralela se recolectó información por medio de una entrevista 

aplicada tanto a los padres como a los niños evaluados. De los resultados se 

evidencia que los menores evaluados tienen una percepción alta del peligro que 

representan las drogas ilegales, pero evidencian una baja percepción de peligro a 

las drogas de distribución legal; así mismo se evidenció en algunos niños la 
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presencia de haber sido criados de forma autoritaria, con tendencia a la agresión; 

dificultando el adecuado desarrollo de recursos que le permitan afrontar situaciones 

de consumo en el futuro. 

Otro estudio relevante es el de Saavedra (2019) cuya investigación titulada 

“Consumo de sustancias psicoactivas y los conflictos familiares en los estudiantes 

de la unidad educativa, José María Velasco Ibarra, año 2019”, tuvo como propósito 

analizar y verificar la relación entre la ingesta de sustancias psicoactivas, los 

conflictos presentes en el ámbito familiar y sus posibles efectos en la agresividad 

en los estudiantes. Esta investigación tuvo un enfoque mixto dado que se usaron 

métodos deductivos e inductivos, en la que se usaron tanto técnicas de observación 

como cuestionarios que fueron aplicados a los estudiantes de bachillerato, docentes 

y padres de familia. A partir de los cuestionarios realizados el 42 % de los evaluados 

considera que el principal causante del consumo de sustancias psicoactivas son los 

conflictos familiares, el 17% afirma que es por frustración, el 26% que es la falta de 

comunicación y el 15% considera que es el entorno familiar. Se concluyó que gran 

parte de los estudiantes evaluados muestra conductas agresivas, producto de un 

ambiente familiar conflictivo. Por esto, se realizaron talleres que buscaron lograr una 

armonía familiar y promover el conocimiento sobre el consumo de sustancias 

psicoactivas y así como su influencia en los conflictos familiares. 

También es prudente mencionar a García (2019), el cual en su estudio denominado: 

“el consumo de alcohol y la condición social en los estudiantes de la unidad 

educativa José Rodríguez lavandera, año 2019”, tuvo como finalidad evaluar la 

ingesta del alcohol, así como la incidencia a esta condición psicosocial en los 

estudiantes. Realizando para este fin una investigación descriptiva; para ello usó 

tomó a 316 individuos entre docentes y estudiantes de la unidad educativa aplicando 

una encuesta como instrumento, la cual arrojó que el 49% de los padres de familia 

evaluados afirman que siempre consumen bebidas alcohólicas, el 18% algunas 

veces y solo un 9% afirmó nunca haber consumido alcohol; además, los resultados 

permitieron evidenciar que el 10% de los padres afirma que comenzó a consumir 
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alcohol entre los 10 y 12 años, el 53% entre los 13 y 15 años, el 25% entre los 16 y 

18, el 3% a los 18 años en adelante y únicamente el 9% afirmó que no consume 

bebidas alcohólicas. Posterior a esto se concluyó que la condición psicosocial de 

los individuos influye en grado en que los estudiantes consumen de alcohol, por lo 

que se considera pertinente la aplicación de medidas preventivas.  

De igual forma, Narváez (2020), quien llevó a cabo un estudio al que denominó 

“Depresión y su relación con el consumo de alcohol en adolescentes de bachillerato 

del colegio nacional técnico Puéllaro de la parroquia Puellaro, en el año 2019”. En 

el cual busco determinar como la depresión influye en la ingesta de alcohol en 

adolescentes; contando para este con un estudio de tipo descriptivo con corte 

transversal y 147 estudiantes que se encontraban cursando el bachillerato. La 

recaudación de información se dio por medio del instrumento de recolección 

(AUDIT) y la escala de Autoevaluación para la depresión Zung. Al evaluar los 

resultados se confirmó que existe una relación significativa (p=0.000) entre la 

depresión y el consumo de alcohol, por lo que se propone reducir los niveles de 

depresión en los individuos en busca de prevenir el consumo de alcohol a temprana 

edad; adicional a esto se encontró que el 65% de los participantes se encontraban 

atravesando algún episodio de depresión; además el 39% de los participantes se 

encontraba en condición de riesgo de consumir bebidas alcohólicas, producto de 

estar inmersos en relaciones familiares disfuncionales o carecer de ellas. 

Así mismo, Villalobos (2020) en su investigación denominada “Violencia Intrafamiliar 

y el aprendizaje de los escolares de 8vo año de educación general Básica en la 

unidad Educativa Víctor Emiliano Estrada en el año 2019 – 2020”. Tuvo por finalidad 

llevar a cabo un análisis en relación a la influencia que tiene la violencia familiar en 

las capacidades de aprendizaje de los estudiantes; siendo este, un estudio 

correlacional con enfoque cuantitativo; los instrumentos usados fueron: un 

cuestionario con preguntas referentes al contexto del evaluado, el test de Otis 

Sencillo, el Test de Cmas-r y el Test de frases Incompletas de Rotter. Para la 

aplicación de esta se empleó a 30 estudiantes con niveles socioeconómicos que 
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oscilan entre clase media y baja; de los cuales se eligió a 3 sujetos dado sus 

cualidades específicas, a los cuales se les evaluó de forma particular, buscando 

relacionar las variables. Posterior a esto se crearon talleres para padres y alumnos 

con el fin de reducir los índices de violencia familiar en las instituciones tomadas 

para la muestra. 

Buscando profundizar en esta investigación se tomó en consideración estudios 

efectuados en territorio nacional; como el realizado por Perez (2017): “El consumo 

de bebidas alcohólicas y la presencia de celos como causales de violencia contra la 

mujer en el distrito de Los Olivos en el año 2016”. Con el fin de determinar si existe 

relación entre el consumo de bebidas de contenido etílico, los celos y la aparición 

de conductas violentas contra las mujeres; realizando para este un estudio 

cualitativo básico, de teoría fundamentada; para la recolección de datos se empleó 

la entrevista y el análisis de documentos pertinentes. Posterior a esto se concluyó 

que tanto la manifestación de celos y el consumo de alcohol influyen en la aparición 

de casos de agresiones en contra de mujeres. 

A este se suman, Vargas y Walde (2017) con su tesis denominada: “Factores 

socioculturales que influyen en la violencia intrafamiliar a partir de la diferencia de 

género en el distrito Huancayo en la actualidad”, que tuvo como propósito delimitar 

y analizar los factores que contribuyen en el desarrollo de violencia dentro del 

ámbito familiar en relación a las diferencias entre hombre y mujer. Para ello realizó 

un estudio cualitativo; considerando para esto, pobladores del distrito de Huancayo 

escogidos de forma intencional, tomando en su mayor parte áreas con mayor 

incidencia de violencia. Para este fin se recolectó información mediante testimonios, 

casos documentados y el punto de vista de los informantes. Concluyendo que el 

consumo de alcohol, entre otros, es un factor determinante en la manifestación de 

contactas violentas dentro de la familia. 

De la misma manera, Mejía (2019) llevó a cabo una estudio denominado “Factores 

de riesgo de violencia familiar y lesiones traumáticas causadas a personas 
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atendidas en la división médico legal de la ciudad de puno 2014-2015”; el cual buscó 

verificar si el pertinente afirmar que existe una conexión entre la violencia dentro de 

la familia y las incidencia de casos de lesiones en dicho centro, para lo cual se 

consideraron 877 casos de lesiones físicas relacionadas a casos de violencia 

intrafamiliar; realizando un estudio básico correlacional. A partir de la información 

obtenida se pudo evidenciar la existencia de una relación estadísticamente 

significativa entre los factores de riesgo a nivel individual (consumo de alcohol) y los 

casos de lesiones traumáticas (p<0.01). 

Se tomó en consideración, también a Reyes (2017), con su tesis titulada “Relación 

de violencia familiar y nivel de autoestima en estudiantes del tercer ciclo de la 

facultad de psicología de la universidad autónoma de Ica, junio 2017”; con el objetivo 

principal de delimitar la relación existente entre la violencia dentro del ámbito familiar 

y los niveles de autoestima; realizando con este fin un estudio cuantitativo, 

descriptivo y correlacional. Para el cual tomo una muestra compuesta por 32 

estudiantes de la carrera de psicología, para la recolección de información se utilizó 

la Entrevista de violencia familiar del MINSA y la escala de autoestima de 

Coopersmith para adultos. Derivando de los resultados obtenidos, que el 19% de 

los evaluados presentaba una baja autoestima; en relación a los maltratos que 

afirman haber recibido, el 25% refiere violencia psicológica, el 16% violencia física, 

el 6% violencia sexual y el 53% refiere no haber recibido ningún tipo de maltrato o 

violencia. De la misma forma concluye que el 66% de estos casos de violencia fue 

ejercido por los padres.  

Así mismo, Zúñiga (2018) buscó mediante su estudio “La Comunicación familiar 

predominante en los alcohólicos Anónimos, Huaraz, año 2018”, delimitar las 

características de la comunicación familiar presente en individuos con antecedentes 

de consumo excesivo de alcohol; a través de un estudio descriptivo de diseño 

epidemiológico; para este se contó con una muestra de 30 individuos pertenecientes 

a alcohólicos anónimos. Se empleó la escala de comunicación familiar (FCS); 

contando con adecuados niveles de confiabilidad (0.90). Se pudo observar que el 
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60% posee una comunicación familiar baja, el 40% media, sin encontrar a ninguno 

de los evaluados en nivel alto. 

Otro estudio relevante fue el de Zurita (2017) titulado “Violencia familiar y actitud 

violenta en hombres residentes en el centro poblado rural Pica piedra Pachacamac-

Lima 2016”; teniendo como propósito principal delimitar la influencia de la actitud 

violenta en la manifestación de violencia dentro de la familia. Con este fin, se efectuó 

una investigación cuantitativa de diseño observacional, descriptivo - correlacional. 

Se aplicaron un cuestionario de violencia familiar y otro sobre actitud violenta a 107 

hombres residentes del centro poblado. Evidenciando que existe una correlación 

altamente significativa entre ambas variables (p<0.05). 

Posterior a ello Bohórquez (2020) en su estudio “Afrontamiento al estrés en la 

violencia familiar y la ansiedad de madres con hijos discapacitados”, con el propósito 

de valorar la relación entre la violencia familiar y las capacidades de afrontamiento 

al estrés en 180 madres; mediante el uso de un estudio descriptivo correlacional a 

través del uso del método hipotético deductivo. Aplicando para este fin el 

cuestionario de afrontamiento al estrés de Sandin y Chorot adaptado por Zorrillo, el 

cuestionario Índice de violencia de Hudson Macintosh y el cuestionario de ansiedad 

de Zung adaptado por Astocondor. Posterior a esto, se concluyó que no existen 

relación significativa (p=0.266) entre las capacidades de afrontamiento al estrés y 

la presencia de violencia dentro de la familia en los evaluados, pero se evidenció 

que existe una relación significativa (p=0.003) entre las capacidades de 

afrontamiento al estrés y la manifestación de ansiedad en los evaluados, mas esta 

es débil. 

Cabe mencionar también a Virhuez (2019) que llevo a cabo una investigación 

titulada “Violencia familiar y resiliencia en mujeres del Centro de Salud la Flor del 

distrito de Carabayllo, 2019”, buscando hallar la influencia existente entre la 

presencia de violencia dentro del ámbito familiar y los niveles de resiliencia en 

mujeres, mediante un estudio descriptivo, no experimental y correlacional; tomando 
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en consideración una muestra compuesta por 217 mujeres pacientes en el 

mencionado centro de salud. Se usó la escala de violencia intrafamiliar VIF J4 y la 

escala de resiliencia de Wagnild y Young; posterior a la aplicación de las mismas 

se realizó el análisis de datos correspondiente, obteniendo que ambas variables 

presentan una correlación inversa y significativa (p=0.000). 

De la misma forma se consideró a Llanca (2020) con investigación a la que 

denominó: “Modelación de la violencia conyugal y sus factores asociados en el 

centro emergencia mujer Comisaría La Unión, Piura”. Este buscó elaborar un 

modelo que evalúe todas las variables presentes en los factores de riesgo que 

determinan y dan razón a la violencia conyugal por la que han atravesado usuarias 

del CEM-comisaría la unión entre finales del 2019 e inicios del 2020; para este fin 

se efectuó un estudio no experimental, explicativo de corte transversal y haciendo 

uso de una muestra censal en la cual se consideró a todas las usuarias víctimas de 

violencia. A través del análisis multivariado se determinó que, dentro de los factores 

familiares, el consumo de alcohol es un factor determinante en relación a la 

presencia de violencia dentro del entorno conyugal.   

Por último, se consideró a Molina (2020) con un estudio titulado “Violencia 

Intrafamiliar y relación con el agresor que consume alcohol, en el acantonamiento 

Humano Víctor Raúl - Chimbote, año 2018”, se buscó analizar la realidad situacional 

en la que se manifiesta la violencia intrafamiliar dirigida a las mujeres por parte del 

miembro de esta que consume alcohol de forma excesiva; efectuando para este fin 

un estudio cuantitativo, descriptivo simple. Se consideró para esta investigación a 

80 mujeres entre los 15 y 49 años elegidas mediante la aplicación de un muestreo 

aleatorio simple, a las cuales se les aplicó una encuesta denominada “Encuesta 

confidencial y anónima: violencia intrafamiliar y su relación con el consumo de 

alcohol por parte del agresor” acuñada por Molina (2018); posterior a esto se 

analizaron los datos, de los cuales se obtuvo que el 26.25% de las mujeres 

evaluadas haber sido víctimas de violencia psíquica, 26.25% de violencia física, el 

35% de violencia verbal y el 3.75% afirman haber sido víctimas de violencia sexual. 
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Convergiendo todos estos casos de violencia, en la constante que todos los 

agresores consumían alcohol de forma excesiva; reforzando la afirmación que una 

de los principales orígenes de violencia dentro del entorno familiar, es el consumo 

de alcohol 

Con el fin de dar un mejor entendimiento de las problemáticas tratadas en este 

estudio se vio conveniente definir cada una de las variables, así como las 

dimensiones que conforman las mismas. 

El alcohol es una de las denominadas drogas legales con mayor número de 

consumidores a nivel mundial, definida como cualquier tipo de bebida que tenga 

dentro de su contenido, ya sea de forma parcial o total, alcohol etílico. A pesar de la 

normalización en su producción y consumo este no deja de ser dañino para los 

consumidores, pues se ha confirmado que esta sustancia funciona como un 

depresor que altera el estado de ánimo, así como también afecta la toma de 

decisiones, generando que aquellas influenciadas por esta denominada droga legal, 

son vulnerable a tener conductas que atenten en prejuicio de sí mismos o de los 

que los rodean (Monteiro, 2007).  

Al hablar de un consumo excesivo de alcohol ya comenzamos a definir el término 

alcoholismo, el cual Naveillan (1981) refirió como un trastorno de la salud provocado 

por el consumo descontrolado de alcohol etílico durante un largo periodo de tiempo. 

Así mismo describe que el alcoholismo posee subtipos en los cuales ordenar, según 

la frecuencia en la que consumen alcohol: excedente alcohólico casual, excedente 

alcohólico usual y adicción (dependencia). Al hablar de dependencia, se refiere que 

el individuo que se encuentra en el nivel más alto del alcoholismo, no podrá realizar 

sus actividades diarias sin ingerir al menos una cantidad mínima de alcohol en un 

determinado periodo de tiempo. 

El consumo indiscriminado de alcohol trae como consecuencias un conjunto de 

problemas sociales, así como de salud, que van desde lesiones leves, una notable 



12 

disminución en el desempeño laboral o promover la aparición de diversas 

enfermedades, relacionadas a problemas hepáticos, cardiacos, del sistema 

nervioso e inclusive la aparición de algunos tipos de cáncer. Dentro del ambiente 

social cercano puede ser el desencadenante de: conductas violentas, peleas 

maritales, dificultades monetarias, abuso de menores y fatalidades automovilísticas 

por conducir en estado etílico (Monteiro, 2007). 

El CIE-10, califica la dependencia del alcohol como (F10), denominándola como 

síndrome de dependencia al alcohol o alcoholismo. Definiéndolo consumo de 

bebidas alcohólicas generando daño al consumidor, a la sociedad o a los dos. 

Pudiéndose entender como cambios comportamentales, cognitivos y fisiológicos a 

través de los cuales centran como única y principal prioridad el consumir bebidas 

con contenido etílico; resaltando en estos casos la presencia de un fuerte deseo, 

usualmente inmanejable, por consumirlas. Esto debido a que posterior a un periodo 

de abstinencia suelen recaer al manifestar síntomas físicos y conductuales, típicas 

de esta. Como la hiperactividad en el sistema nervioso (sudoración, pulso de 100 

lpm, temblor de las manos, náuseas y vómitos, alucinaciones o ilusiones tanto en 

visual, auditivo y táctil, insomnio, agitación psicomotora y/o ansiedad). 

Sobre esto en el DSM IV TR define a la dependencia como una constante de 

consumo descontrolado e impulsivo de alcohol, caracterizado por la presencia de 

múltiples síntomas presentes en relación al consumo de alcohol durante un 

promedio de doce meses de ingesta; considerándose entre estos la abstinencia, 

invertir excesivo tiempo en su consumo y retomar su uso luego de un periodo de 

sobriedad a pesar de los efectos negativos de este. 

Una de las consecuencias más fatídicas de consumir alcohol de forma 

indiscriminada es la denominada, intoxicación etílica aguda, definida como un 

síndrome médico, caracterizado por la manifestación de signos orgánicos como: 

confusión, convulsiones, respiración irregular, hipotermia, vómitos, pérdida del 

conocimiento y en algunos casos la inducción al coma. La presencia o ausencia de 
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estos síntomas dependerá de la cantidad de alcohol que se haya consumido y la 

tolerancia del individuo (Izquierdo, 2002). 

Brindando más información de los criterios del diagnóstico del “alcoholismo” que 

encontramos en el DSM-IV-TR; este buscó clasificar los trastornos que guardan 

relación con el consumo de alcohol entre ellos: la adicción al alcohol, esta se 

manifiesta como un comportamiento problemático incluyendo conducta sexual 

inapropiado o agresivo; así como cambios de humor y juicio alterado. Otros 

trastornos generados por la ingesta de alcohol como: trastorno inducido por el 

alcoholismo, trastorno bipolar inducido por el alcoholismo, trastornos depresivos 

que son inducidos por el alcoholismo, trastornos de ansiedad inducidos por el 

alcoholismo, trastornos de sueño-vigilia inducidos por el alcoholismo, trastornos de 

difusión sexual inducidas por el alcoholismo y trastornos neurocognitivos que son 

inducidas por la ingesta del alcoholismo; entre otros. Siguiendo esta línea de estudio 

Babor, Higgins-Biddle, Saunders y Monteiro (2001) delimitaron el alcoholismo en: 

consumo de riesgo de alcohol, consumo perjudicial de alcohol y síntomas de 

dependencia como principios fundamentales cuando hablamos de conductas de 

una persona alcohólica. 

El consumo de riesgo; es aquel donde se supera el límite de ingesta moderado o 

prudente donde se intensifica el peligro de adolecer patologías o enfermedades, 

ocasionar accidentes, producirse autolesiones o manifestar alteraciones psíquicas 

y conductual o comportamental también se ha definido el consumo de riesgo como 

un consumo habitual o llamado el bebedor hasta la embriaguez donde se produce 

el desmedro de la aptitud de razonar en la toma de decisión y falta de autocontrol 

en el comportamiento ente desinhibición de ímpetu sexuales y agresivos, dando 

como consecuencia peleas, riñas, actos no planificadas o violencia sexual, así 

mismo el agresor y la víctima pueden ocasionar accidentes automovilístico. 

Segundo, los síntomas de dependencia o llamados “síndrome de dependencia 

alcohólica” según CIE-10, este síndrome se caracteriza por manifestar alteraciones 

a nivel fisiológico, comportamental y cognoscitivo; cuyos síntomas se caracterizan 
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por la sensación del placer, anhelo o necesidad del uso de alcohol, así como la 

carencia de control en la ingesta de esta sustancia. Por último, el consumo 

perjudicial del alcohol; referido en el CIE-10 como la ingesta del alcohol que afecta 

la salud física y psíquica, entre las muestras más comunes de esto: problemas con 

el embarazo, sufrir de hipertensión, cardiopatía, o diabetes. Se afirma que una vez 

una persona ha desarrollado alcoholismo, es poco probable que retome una ingesta 

moderada, lo cual repercute en su salud. 

La predisposición de un individuo a desarrollar dependencia al alcohol, está 

fuertemente ligada a factores psicosociales, ambientales, así como a factores 

genéticos; por lo que la aparición de la misma dependerá de tres aspectos básicos 

en el desarrollo de un individuo: su desarrollo individual, social y familiar. Cabe 

mencionar que la aparición de dependencia tiene una relación directa con los 

refuerzos positivos que obtengan al consumirlo (Ochoa; Madoz-Gúrpide y Vicente; 

2009). Evidencia el papel que juega la familia como entorno cercano inmediato y la 

formación en esta para delimitar el desarrollo de técnicas de prevención o por otra 

parte, el que se promueva el consumo de bebidas con contenido etílico. Por lo que 

en la presente investigación se buscó evaluar la relación de esta variable con la 

presencia de conductas violentas dentro del ámbito familiar; tomando para este fin 

las definiciones y criterios descriptivos pertinentes antes de hablar de la violencia 

familiar como tal. 

La familia se entiende como el grupo de individuos con los cuales se convive dentro 

de un determinado espacio, en su mayoría de casos estando todos relacionados 

por sangre o por algún parentesco; aunque en la actualizar se suele denominar 

familias a un grupo de individuos que comparten tiempo en un determinado espacio, 

sin cumplir con las condiciones anteriormente mencionadas (Bourdieu, 1997). 

De igual forma Minuchin (1997) refiere la estructura familiar como un lugar en el cual 

se cumplen normas organizadas y evolucionadas con el tiempo; brindando 

funciones en la crianza, así como pautas y limites hacia los miembros de esta 
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manteniendo como soporte de esta relación el cubrir las necesidades elementales: 

comunicación, vestimenta, vivienda y afectividad. La integración de la familia propia 

conlleva una construcción de una base de lazos afectivos desde la formación de 

esta. 

Corsi (1994) la definió como una forma de abuso que uno de los miembros de la 

familia realiza de forma consiente e intencionada hacia otro con intención de 

realizarle algún prejuicio. Por otra parte, Duarte (2001) define a la violencia dentro 

de la familia como “todo aquello que impide que la gente deje satisfecho sus 

necesidades fundamentales como la alimentación, la vivienda, el vestido, y así 

mismo la dignidad” o que uno o más integrantes de la familia vean amenazada la 

satisfacción de sus necesidades básicas como personas. 

Carmona (1999) lo entiende como todo comportamiento de acciones de 

desigualdad, falta de respeto, privación de libertad e integridad, actos que ofenden 

a los derechos contra la ideología y moral. Además (Salas, 2009) la define como un 

acto de un miembro de la familia que atenta hacia algún integrante familiar en el 

espacio del hogar, en contra de su voluntad con ofensas, daños físicos y 

psicológicos, control económico y hasta abuso sexual.  

Dentro de las definiciones encontradas para violencia familiar se tiene a Navarro 

(2014) y a Rodríguez (2015) que afirman, la violencia en la sociedad actual posee 

implicaciones educativas, conllevando a efectos sociales, psíquicos y hasta 

situaciones que pueden diferir el tiempo. Y por último (Pérez Suikouski, 2017) se 

refiere la violencia familiar “Es la amenaza mediante la premura moral sobre otro 

miembro de la familia presionando miedo y temor”. 

Para el presente estudio se tomó en consideración el modelo de violencia familiar 

planteado por Jaramillo, Bermeo, Caldas y Astudillo (2014), quienes definieron que 

esta puede darse a través de 6 áreas: en primer lugar, la violencia física, entendida 

como aquel acto o accionar que produce, de forma voluntaria, daños a un miembro 
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de la familia mediante el uso de fuerza física o material; generando un impacto en 

el cuerpo. Segundo, la violencia psicológica; caracterizada por ser ejercida sin la 

necesidad de acciones físicas, pero que genera daño a su objetivo, tanto a nivel 

cognitivo como físico. Dentro del ámbito familiar esta suele ser un medio para 

mantener el control de en determinados miembros de la misma. Tercera se tiene a 

la violencia sexual, esta hace alusión al uso de amedrentamiento o coacción a una 

persona, con el fin de manifieste ciertas conductas sexuales; incluyendo en esta 

clasificación: comentarios o insinuaciones sexuales no deseadas. En síntesis, es 

toda manifestación sexual que va en contra de los deseos de la víctima. Cuarto, la 

violencia social; referida como toda acción o conducta orientada a impedir o privar 

de libertad de un individuo, con el fin de limitar o eliminar la interacción de una 

persona con la sociedad; pudiendo ser su comunidad o círculo de amistades 

cercanas. Quinto, la violencia patrimonial; dirigida a causar daños o perjuicios 

materiales, ya sea a pertenencias, documentos, valores o recursos de la persona. 

Y por último, tenemos a la violencia de género; entendida como cualquier acción 

violenta o agresiva que tiene como principio el desequilibrio en las relaciones 

dominio entre hombres y mujeres. Dentro del marco familiar esto puede tener 

consecuencias graves que van desde daño físico, abuso sexual y en algunos sacos 

la muerte.  

El alcoholismo y la violencia familiar; tienen una fuerte relación de riesgo ya que son 

dos variables que influyen malestar en la sociedad y producen daños colaterales en 

sus víctimas; a través del tiempo se ha demostrado que estos dos generan 

problemas sociales entre los ejemplos más notorios encontramos al pandillaje, 

violencia sexual, daño a la propiedad accidentes de tránsito, etc., 

Buscando llevar a cabo una investigación adecuada, se tomó en cuenta la 

necesidad de modelos teóricos que permitan explicar las conductas y motivaciones 

de una persona que padece alcoholismo. El primer lugar se consideró la Teoría del 

aprendizaje social de Bandura (1986); la cual, mediante la integración del 
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condicionamiento operante, el condicionamiento clásico y el vicario se logra explicar 

tanto los motivos que llevan a mantener un consumo constate de bebidas 

alcohólicas; explicando de igual forma el origen de esta conducta. En síntesis, esta 

teoría propone que los individuos que desarrollaron dependencia al alcohol han 

pasado y se encuentran atravesando por un constarte intercambio entre 

reforzadores o castigos, esto sumado a la información que reciben de su entorno 

inmediato. Definiendo para este fin el refuerzo, como un estímulo posterior a un 

comportamiento en particular que produce satisfacción en el individuo, es por ello 

que lo describe como pauta de conducta adquirida, es decir que un individuo obtiene 

estos comportamientos de su entorno sociocultural (familia, amigos, trabajo, etc.), 

al imitar o copiar lo que observa a su alrededor con el fin de obtener un sentimiento 

de bienestar u otro estímulo que considere positivo o por contraparte evitar alguna 

estímulo que identifique como dañino o nocivo.  

De igual forma se tomó en cuanta la teoría de la conducta planificada de acuñada 

por Ajzen y Fishbein (1988), la cual sostiene que todo accion en un individuo se 

encuentra condicionado a sus expectativas, sus creencias y la forma en la que 

percibe en entorno que le rodea. Es decir, una persona que crece en un entorno 

donde se consume alcohol con mucha frecuencia, será más propenso a desarrollar 

problemas de alcoholismo; este también sería el caso para un individuo que se 

rodea de personas que ven como algo normal el ingerir alcohol hasta inducir al 

vómito, puesto que este no verá como algo negativo o no será consiente del daño 

que recibe su organismo en cada uno de estos encuentros. 

Adicional a eso se tomó la Teoría integrativa de la conducta desviada planteada por 

Kaplan (1996) la cual nos plantea que: el individuo que lleva a cabo un acto que va 

en contra de las normas establecidas, no lo percibe como algo negativo, sino como 

parte de un proceso adaptativo, dentro del entorno en el que se encuentre. En pocas 

palabras el medio en el que nos desarrollemos en busca de una valoración positiva 



18 

definirá si mantenemos o no una determinada conducta. Evidenciando la relevancia 

de la relación intrafamiliar respecto a la tendencia al consumo del alcohol. 

De igual forma se tomó consideración el modelo propuesto por Peele (1985), el cual 

plantea que no es la sustancia psicoactiva ni la conducta en sí, lo que genera la 

dependencia a esta; sino que el desarrollar una adicción o dependencia, dependerá 

de la forma como el individuo percibe la experiencia obtenida de esta, así como la 

forma en la que este responderá. Esto estará delimitado por su entorno inmediato y 

su personalidad. Afirmando que la base de la adicción se da en personas pasivas y 

poco confrontacionales, como un medio para evadir una realidad o un problema que 

no están dispuestos a enfrentar. Es decir, la personalidad que desarrollen influirá 

directamente en si este caerá en una dependencia al alcohol al experimentar una 

situación de excesivo consumo de alcohol o no pasará de un hecho anecdótico. 

Afirmando también que en la actualidad se favorece la aparición de adicciones, 

debido a los valores centrados en los logros y el éxito personal. Como puede verse 

en la forma en la que se suele relaciona al alcohol con un modelo masculino fuerte 

y con poder; promoviendo de esta manera su consumo excesivo, bajo la premisa 

de que este les traerá éxito y poder. Así mismo Peele (1985) afirma que el principal 

factor que permite prever la conversión de una conducta en adictiva, es la capacidad 

intrapersonal de cada individuo en ser capaz de controlarlas y por ende poder 

adicionarlas o eliminarlas de su actuar diario.  

Se consideró de igual forma la Teoría ecológica de Bronfenbrenner y Morris (2007), 

la cual plantea que la influencia del entorno que rodea a un individuo influye en su 

desarrollo. Tomando en consideración el factor cultural (macrosistema) del 

individuo; aquello que sea considerado normal dentro la de cultura popular a la que 

esté ligado, definirá que tan propenso es ser agresor o víctima. De igual forma de 

coinciden los factores sociales (exosistema) es decir las normal de convivencia, las 

expectativas y su rol en esta juegan un papel importante. De forma más particular 
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la familia (mesosistema), es decir un individuo que creció en un ambiente de 

violencia tiene más probabilidades de manifestar conductas violentas, así como 

apegarse a estilos de crianza más autoritarios; reflejando de alguna manera el 

entorno en el que creció, solo que esta vez tomando el rol dominante. Y por último 

un factor determinante es la percepción individual del individuo (microsistema), así 

como sus expectativas y metas. 

De igual forma se tomó en cuenta la Teoría de los dos factores acuñada por 

Herzberg (1959), en la cual el afirma que el comportamiento de una persona está 

condicionado principalmente por dos factores: Intrínsecos, relacionados 

principalmente a la motivación y a la satisfacción de los deseos, controlados por el 

mismo individuo; y extrínsecos, ligados a la insatisfacción, como pueden ser 

elementos externos que individuo buscará evadir o ignorar. A partir de esta teoría 

se puede definir que un individuo que tiene conductas violentas, las mantiene dentro 

de un entorno en particular por la satisfacción que este le produce, en contraste con 

otros lugares. Es necesario tener en consideración que el contraste entre la 

situación de control que mantiene en el ámbito familiar y el medio social produce 

frustración e insatisfacción en el individuo; creando de esta manera un círculo 

vicioso entre la insatisfacción conseguida del medio externo y la violencia 

evidenciada dentro del marco familiar. 
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III. Metodología

3.1 Tipo y diseño de investigación 

Tipo 

La presente investigación es de tipo aplicada, pues busca obtener información útil 

para poder solucionar una problemática de la sociedad, esto quiere decir que la 

información se utilizará, buscando un estado óptimo bienestar de los individuos 

(Valderrama, 2013). 

Diseño 

Esta posee un diseño no experimental, de corte transversal y correlacional es decir 

Hernández y Mendoza (2018) sostienen que en un estudio no experimental se evita 

manipular de manera deliberada las variables, el estudio corte transversal según 

Sampieri (2003) menciona que los datos se recolectan en un momento especifico o 

tiempo único con el propósito de explicar las variables y su incidencia de 

interrelación en un momento dado, con el objetivo de responder al planteamiento de 

la problemática y por ultimo Wentz y McLaren (2014); Creswell (2013) dicen que un 

estudio correlacional busca explicar un determinado fenómeno contrastándolo con 

otro. Es por ello que investigación busca describir o analizar la relación del 

alcoholismo y la violencia dentro de la familia en los pobladores de un centro 

poblado del distrito de Huaraz. 

Donde; 

M: Muestra del estudio 

O1: Variable N°1, Alcoholismo 

O2: Variable N°2, Violencia Familiar 

 r: Influencia de variable 1 en variable 



21 

Variables y Operacionalización 

Variable 1: alcoholismo 

Definición conceptual 

El CIE-10 lo define como un síndrome de dependencia al alcohol, donde la ingesta 

de bebidas con contenido alcohólico genera daño al consumidor, a la sociedad o a 

los dos. Pudiéndose entender como cambios comportamentales, cognitivos y 

fisiológicos a través de los cuales centran como única y principal prioridad el 

consumir bebidas con contenido etílico; resaltando en estos casos la presencia de 

un fuerte deseo, usualmente inmanejable, por consumirlas. Esto debido a que 

posterior a un periodo de abstinencia suelen recaer al manifestar síntomas físicos y 

conductuales, típicas de esta. Como la hiperactividad en el sistema nervioso 

(sudoración, pulso de 100 lpm, temblor de las manos, náuseas y vómitos, 

alucinaciones o ilusiones tanto en visual, auditivo y táctil, insomnio, agitación 

psicomotora y/o ansiedad). 

Definición operacional 

La medida que se obtienen de los puntajes del Cuestionario (AUDIT), que, según la 

adaptación de Pozo, R (2018) con sus respectivas dimensiones son: Consumo de 

riesgo de alcohol (1, 2, 3), síntomas de dependencia (4, 5, 6) y consumo perjudicial 

de alcohol (7, 8, 9, 10).  Para sus intervalos su escala de medición fue ordinal y de 

tipo Likert (0=nunca, 1=una o menos veces al mes, 2= de dos a cuatro veces al mes, 

3 = de dos a tres veces a la semana, 4 = cuatro a más veces a la semana). 

Variable 2: violencia intrafamiliar 

Definición Conceptual 

Salas (2009) la define como el acto de un miembro de la familia que atenta hacia 

algún integrante familiar en el espacio del hogar, en contra de su voluntad con 

ofensas, daños físicos y psicológicos, control económico y hasta abuso sexual.  
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Definición Operacional 

Esta es medida mediante la Escala de violencia intrafamiliar VIF J4, adaptada por 

Peña (2018). Contando de 20 ítems de tipo Likert (1=casi nunca; 2= pocas veces; 

3= a veces; 4= muchas veces; 5= casi siempre), dicha puntuación es usada a través 

de seis dimensiones: física (ítems 1-3), psicológica (ítems 4-7), sexual (ítems 8 -10), 

social (ítems 11-14), patrimonial (ítem 15-17) y de género (ítem 18-20).  

3.2 Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 

Población 

Bernal (2006) afirma el término “población” es el total de individuos que cumplen un 

criterio establecido de estudio, en donde existe una problemática y en lo cual se 

dirige una investigación. Es por ello, que en la presente investigación se consideró 

a los adultos (varones o mujeres) de un centro poblado del distrito de Huaraz, 2020, 

siendo 840 pobladores existentes según los datos encontrados en la página de la 

INEI del último Censo que se realizó (2017), así mismo con la verificación por parte 

de las autoridades de dicho centro poblado ya que poseen un padrón de 

beneficiarios con sus datos correspondientes, como género, edad, carga familiar 

entre otros y también con la relación de votación que realizo la ONPE. 

Criterios de inclusión 

Se tomó en cuenta a personas adultas que oscilan edades entre de 20 a 50 años, 

de ambos géneros (varones y mujeres) que vivan en el centro poblado de Coyllur, 

del distrito de Huaraz donde se ejecutara el estudio.  

Criterios de exclusión 

Se excluirá del mismo a personas adultas que oscilen las edades de 50 a más años, 

personas que no vivan en el centro poblado que se realizará el estudio, pobladores 

que no quieran participar de manera voluntaria a la encuesta y casos en los que no 

se haya completado la encuesta de manera satisfecha. 
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Muestra 

Bernal (2006) menciona que es el subgrupo o una porción de la población a los 

cuales se aplicara el instrumento de estudio con el fin almacenar los datos 

pertinentes. En el presente estudio la muestra la conforman 309 pobladores adultos 

de un centro poblado del distrito de Huaraz. Estos individuos se verificaron según 

las edades de criterios de inclusión, carga familiar y que viven en el centro poblado 

así mismo accedieron es responder las dos encuestas donde fueron 164 varones y 

145 mujeres que oscilan entre las edades de 20 a 50 años. La muestra se obtuvo 

sin ninguna fórmula estadística sino al criterio del investigador. 

Muestreo 

Para seleccionar a los participantes se utilizó no probabilístico por conveniencia 

(Alarcón, 2008) ya que no todos los individuos de la población fueron seleccionados 

dado que se encontraban debajo o superiores del rango de edad, por lo que se 

escogieron según el criterio del investigador. 

3.3 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

En este estudio se emplearon dos encuestas, dado que es la forma más eficiente 

de recolectar datos cuantitativos de una muestra (Hernández et al., 2014), como 

instrumentos se utilizaron: 

Instrumento I: Cuestionario para Identificación de Trastornos debidos al 

Consumo de Alcohol – AUDIT - 2018. 

Autores originales: Organización Mundial de la Salud (OMS) con la colaboración de: 

J. Saunders, T. Babor, J. Higgins-Biddle y M. Monteiro.

Adaptación española: G. Rubio, J. Bermejo, M. Caballero y J. Santo Domingo. 

Autor: Pozo Flores, Romy Yarcelia (Adaptación Actual - Perú) 

Año: 2018 

Tiempo de aplicación: Entre 2 a 3 minutos 

Rango de aplicación: Jóvenes y adultos  
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Dimensiones: Consumo de riesgo de alcohol, síntomas de dependencia, consumo 

perjudicial de alcohol. 

Descripción 

Este instrumento tiene diez preguntas de medición con el propósito de identificar los 

trastornos relacionados al consumo de bebidas alcohólicas. Las primeras 3 

preguntas referidas al consumo de riesgo de bebidas con contenido etílico, de la 4ta 

a la 6ta a conductas dependientes y de 7ma a la 10ma ingesta perjudicial alcohol. 

Propiedades psicométricas originales 

Este test contó con una validez mayor a 0.80, según el comité de expertos de la 

OMS, se validó su aplicación bajo la prueba de un grupo piloto asumiendo su validez 

como cuestionario, las medidas que se utilizaron fueron KMO, arrojando una 

puntuación de 0,851; asimismo en la prueba de Esfericidad de Bartlett se 

evidenciaron valores menores a 0.05, con lo cual probó tener una significancia 

relevante para la medida de la variable. 

Para la primera versión se obtuvo una confiabilidad de 0.860; al analizar esta 

mediante la aplicación de una prueba piloto evidenció una consistencia interna de 

0.807, lo cual indicó que el instrumento tenía óptima confiabilidad.  

Propiedades psicométricas nacionales 

Considerando los criterios de pertinencia, relevancia y claridad, se obtuvo una 

adecuada calificación por parte de los jueces que analizaron la prueba, de esta 

manera todos los ítems cumplieron los criterios de pertinencia, relevancia y claridad; 

contando con una V de Aiken mayor 0.80, por lo que se admiten los reactivos. 

Aceptándose así los 10 ítems del Cuestionario AUDIT. De la misma forma, la prueba 

de alfa evidenció altos niveles de confiabilidad (0.836), mientras que se obtuvo 

0.866 para el Omega de McDonald; corroborando que el instrumento tiene una alta 

confiabilidad. 
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Propiedades psicométricas piloto 

Validez 

Se evaluó la validez de contenido por medio de juicio de cinco jueces competentes 

al tema, siguiendo tres criterios: relevancia, claridad y pertinencia. Resultando con 

una V de Aiken de 1.  

Confiabilidad 

De igual forma se evaluó la confiabilidad de la prueba, obteniendo valores 

superiores a 0.20 para la prueba en general y sus dimensiones; por lo que se 

considera apropiada para aplicarse en la población designada.  

Instrumento 2: Cuestionario de Escala de violencia familiar VIF J4 

Autor: Julio Jaramillo Oyervide y colaboradores - 2014 

Procedencia: Ecuador 

Adaptación: Lucia Peña - 2018 (PERU) 

Ámbito: Clínico, comunitario e investigación. 

Aplicación: Individual y colectiva, mayores de 18 años. (Adultos)  

Duración: 05 a 10 minutos. 

Dimensiones: Violencia (física, psicológica, sexual, social, patrimonial y género). 

Descripción del instrumento 

Este fue acuñado por Julio Jaramillo Oyervide y un grupo de colaboradores en 2014 

en Ecuador, contando con 25 preguntas, los cuales permiten medir la violencia 

dentro de la familia para población femenina por medio de seis dimensiones: física 

(4 ítems), psicológica (5 ítems), sexual (6 ítems), social (4 ítems), patrimonial (3 

ítems) y de género (3 ítems). Contando cada uno con una escala tipo Likert de 5 

opciones: casi nunca (1), pocas veces (2), a veces (3), muchas veces (4) y casi 

siempre (5). 
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Propiedades psicométricas originales 

En el estudio Jaramillo (2014) el instrumento pasó por una validez por medio de 

criterio de jueces, los cuales determinaron que la prueba es adecuada para evaluar 

niveles de violencia en la familia. De igual forma, se llevó a cabo una evaluación de 

la validez del constructo, evidenciando correlaciones superiores a 0.40, contando 

con una adecuada correlación ítem-test; a partir de esto se delimitó la prueba con 

25 ítems. Se determinó la confiabilidad de la escala por medio del Alfa de Cronbach; 

arrojando índices de 0.944 para la escala total y para sus dimensiones índices 

superiores a 0.720. 

Propiedades psicométricas nacionales 

Peña (2018) tomo como herramienta de estudio este cuestionario, validándolo 

mediante un juicio de expertos, siguiendo los criterios de pertinencia, relevancia y 

claridad; además, se evaluaron las propiedades psicométricas del instrumento por 

medio de la Prueba de KMO y Bartlett, obteniendo valores de KMO de 0.952; así 

mismo, un valor de esfericidad de Bartlett (Chi cuadrado = 6802.482 y gl= 300) de 

0.000, encontrándose adecuados para evaluar violencia dentro de la familia. 

Propiedades psicométricas piloto 

Validez 

Se evaluó la validez de contenido por medio de juicio de cinco jueces competentes 

al tema, siguiendo tres criterios: relevancia, claridad y pertinencia. Resultando con 

una V de Aiken de 1.  

Confiabilidad 

De igual forma se evaluó la confiabilidad de la prueba, obteniendo valores 

superiores a 0.20 para la prueba en general y sus dimensiones; por lo que se 

considera apropiada para aplicarse en la población designada 
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3.4   Procedimientos 

Los instrumentos fueron aplicados a los pobladores adultos que viven en un centro 

poblado del distrito de Coyllur, previo a esto se coordinó con el alcalde del centro 

poblado a fin de facilitar la aplicación de la prueba en diversos establecimientos o 

bases organizadas del centro poblado (Reuniones de JAAS, reuniones comunales 

y faenas, etc), todo esto siguiendo los protocolos de bioseguridad. Los pobladores 

fueron informados de manera anticipada en qué consistía dicha encuesta y a qué 

problemática de investigación estaba comprendida, luego del llenado del 

cuestionario se procedió a descartar posibles cuestionarios que no se habían 

completado de manera satisfactoria o haya datos incompletos y, finalmente se 

procesó y analizo la información recolectada por medio del programa estadístico 

SPSS V26 y Microsoft Excel.  

 

3.5 Método de análisis de datos 

La validez del instrumento se aprobó con la calificación de cinco expertos donde 

evaluaron los ítems de cada cuestionario; una vez delimitando la validez se procedió 

a realizar la encuesta y por consiguiente se efectuó el vaciado de los datos de la 

encuesta a Excel y posteriormente en el programa SPSS V26. Los datos del 

presente estudio siguieron los procedimientos estadísticos, a fin de corroborar las 

hipótesis planteadas. Por esto, se usaron las pruebas de normalidad, determinando 

la distribución de las variables y sus dimensiones. Luego se llevó a cabo el análisis 

de correlación de las variables y sus dimensiones mediante Rho de Spearman, 

plasmando los resultados en tablas o figuras. Esto con el fin de determinar si se 

confirma o se rechaza la hipótesis nula. 

 

3.6 Aspectos Éticos 

Siguiendo lo delimitado por el CPP (2017), se protegerá la identidad del participante, 

así como se informará a este sobre de las características de la investigación, siendo 

de su libre albedrio el participar o no en la prueba. Por otra parte, toda información 

personal obtenida se salvaguardará, de acuerdo a los principios de confidencialidad, 
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con el fin que esta no llegue a manos de terceros; en caso el participante solicite la 

información obtenida, esta se le facilitará. 

Se tuvo como prioridad la elaboración de esta investigación, manejando la 

información de forma responsable, evitando posibles plagios con respecto a la 

propiedad intelectual de distintos autores que se referenciaron en los respectivos 

párrafos o textos como apoyo, siguiendo las normas o reglas delimitadas por la. 
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IV. Resultados

Tabla 1: Pruebas de normalidad de las variables 

Variables 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Alcoholismo 0.152 309 0.000 

Consumo riesgoso de 
alcohol 

0.142 309 0.000 

Síntomas de 
dependencia 

0.268 309 0.000 

Consumo perjudicial 
de alcohol 

0.235 309 0.000 

Violencia 
intrafamiliar 

0.099 309 0.000 

Violencia física 0.163 309 0.000 

Violencia psicológica 0.130 309 0.000 

Violencia sexual 0.242 309 0.000 

Violencia social 0.126 309 0.000 

Violencia patrimonial 0.128 309 0.000 

Violencia de género 0.125 309 0.000 

A partir de las pruebas de normalidad, se evidencia que tanto las variables como 

sus dimensiones mostraron una distribución no normal (p<0.05), procediendo a su 

análisis con estadísticos no paramétricos, en este caso Spearman (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010). 

Hipótesis general: 

Tabla 2: Correlación por Rho de Spearman entre Alcoholismo y Violencia 

intrafamiliar 

Variables Correlación 
Violencia 

intrafamiliar 

Alcoholismo 

Rho de 
Spearman 

,780** 

Sig. 0.000 

N 309 
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Se evidencia que entre ambas variables existe una relación significativa (p=0.000) 

directa fuerte (Rho= 0,780), es decir que, a mayores niveles de alcoholismo en un 

individuo, se encontrarán mayores niveles de violencia intrafamiliar (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010). 

 

Hipótesis específicas: 

Tabla 3: Correlación por Rho de Spearman entre Alcoholismo y Violencia física 

Variables Correlación 
Violencia 

física 

Alcoholismo 

Rho de 
Spearman 

,710** 

Sig. 0.000 

N 309 

 

Se evidencia que entre ambas variables existe una relación significativa (p=0.000) 

directa fuerte (Rho= 0,710), es decir que, a mayores niveles de alcoholismo en un 

individuo, se encontrarán mayores niveles de violencia física (Barrera, 2014). 

 

Tabla 4: Correlación por Rho de Spearman entre Alcoholismo y Violencia 

psicológica 

Variables Correlación 
Violencia 

psicológica 

Alcoholismo 

Rho de 
Spearman 

,630** 

Sig. 0.000 

N 309 

 

Se observa que entre ambas variables existe una correlación significativa (p=0.000) 

directa fuerte (Rho= 0,630), es decir que, a mayores niveles de alcoholismo en un 

individuo, se encontrarán mayores niveles de violencia psicológica (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010). 
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Tabla 5: Correlación por Rho de Spearman entre Alcoholismo y Violencia sexual 

Variables Correlación 
Violencia 

sexual 

Alcoholismo 

Rho de 
Spearman 

,951** 

Sig. 0.000 

N 309 

 

Se observa que entre ambas variables existe una relación significativa (p=0.000) 

directa fuerte (Rho= 0,951), es decir que, a mayores niveles de alcoholismo en un 

individuo, se encontrarán mayores niveles de violencia sexual (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010). 

 

Tabla 6: Correlación por Rho de Spearman entre Alcoholismo y Violencia social 

Variables Correlación 
Violencia 

social 

Alcoholismo 

Rho de 
Spearman 

,473** 

Sig. 0.000 

N 309 

 

Se evidencia que entre ambas variables existe una correlación significativa 

(p=0.000) directa moderada (Rho= 0,473), es decir que, a mayores niveles de 

alcoholismo en un individuo, se encontrarán mayores niveles de violencia social 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

 

Tabla 7: Correlación por Rho de Spearman entre Alcoholismo y Violencia 

patrimonial 

Variables Correlación 
Violencia 

patrimonial 

Alcoholismo 

Rho de 
Spearman 

,675** 

Sig. 0.000 

N 309 
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Se aprecia que entre ambas variables existe una afinidad significativa (p=0.000) 

directa fuerte (Rho= 0,675), es decir que, a mayores niveles de alcoholismo en un 

individuo, se encontrarán mayores niveles de violencia patrimonial (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010). 

Tabla 8: Correlación por Rho de Spearman entre Alcoholismo y Violencia de 

género 

Variables Correlación 
Violencia 
de género 

Alcoholismo 

Rho de 
Spearman 

,625** 

Sig. 
(bilateral) 

0.000 

N 309 

Se visualiza que entre ambas variables existe una afinidad significativa (p=0.000) 

directa fuerte (Rho= 0,625), es decir que, a mayores niveles de alcoholismo en un 

individuo, se encontrarán mayores niveles de violencia de género (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010). 
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V. Discusión 

 Posterior a la evaluación de los datos obtenidos se evidencia la existencia de una 

correlación directamente proporcional de Rho= .780 y una significancia de p= .000 

entre el alcoholismo y la violencia familiar; contrastando de lo expuesto por Ortega 

(2017), que en su estudio de la correlación existente entre la ingesta descontrolada 

de alcohol y la violencia intrafamiliar concluyó que existe relación significativa entre 

ambas variables. A partir de los resultados se plantea que, a mayores niveles de 

violencia familiar, mayores niveles de alcoholismo desarrollará; así como presentará 

mayor riesgo a desarrollar conductas violentas o agresivas, al momento que el 

individuo forme una familia propia, dificultando o en algunos casos negándoles a 

estos la satisfacción de sus necesidades básicas e inclusive su dignidad (Duarte, 

2001). 

 

De igual forma se evidencia la existencia de una correlación directamente 

proporcional de Rho= .710 y una significancia de p= .000 entre el alcoholismo y la 

violencia física; corroborando lo expuesto por Mejía (2019), que, en su estudio de la 

correlación existente entre la incidencia de lesiones traumáticas y los factores de 

riesgo de violencia familiar, como el consumo descontrolado de alcohol, concluyó 

que existe relación directa entre ambas variables. A partir de esto se puede afirmar 

que, a mayores niveles de alcoholismo, mayores niveles de violencia física 

desarrollará; así como presentará mayor riesgo de agredir o provocar lesiones a los 

que le rodean, principalmente a su familia. Dado que se entiende que la presencia 

de agresiones físicas dentro de ámbito familiar determinará el desarrollo de 

conductas agresivas, tal como concluyeron Saavedra (2019) y Padilla (2017); 

permitiendo observar el proceso que atraviesa un individuo para adquirir 

determinados patrones de conducta a través de su entorno cercano, siendo en este 

caso la familia (Bandura, 1986). 

 

Continuando con la relación entre el alcoholismo y la violencia psicológica, se 

evidencia la existencia de una correlación directamente proporcional de Rho= .630 

y una significancia de p= .000;esto guarda relación con los estudios de Llanca 
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(2020), que al evaluar la correlación existente entre el consumo de alcohol y los 

factores de riesgo de violencia conyugal, concluyó que el consumo de alcohol influye 

de forma directa en la aparición de esta; esto quiere decir que a mayor consumo de 

alcohol, mayor riesgo tiene el individuo de agredir a su cónyuge, sea de forma física 

o psicológica. De igual manera, al no presentar técnicas o formas de lidiar con el 

estrés y los problemas provenientes del medio externo; este desarrolla una 

mentalidad agresiva en búsqueda de poder controlar o saltarse aquello con lo que 

no es capaz de tolerar, convirtiéndolo en un factor determinante de su conducta 

(Peele, 1985). En la mayoría de casos los individuos que desarrollar este tipo de 

comportamiento provienen de familias autoritarias en las cuales se les privó de 

cualquier tipo de afecto emocional o psicológico, reflejando esta conducta en el 

núcleo familiar que este forme. 

 

Con respecto a la relación entre el alcoholismo y la violencia sexual, se evidencia la 

existencia de una correlación directamente proporcional de Rho= .951 y una 

significancia de p= .000; en relación a esto Zurita (2017) al estudiar la correlación 

existente entre la violencia sexual y la actitud violenta de un individuo, determinó 

que estas mantienen una relación directa moderada; esto quiere decir que a menor 

actitud violenta es menor probable que se incurra en agresiones de tipo sexual, en 

caso contrario a mayores niveles de este, mayor riesgo correrá este de manifestar 

violencia sexual dentro de du núcleo familiar. Estas afirmaciones encuentran 

sustento al afirmar que aquellos que son víctimas de violencia dentro del entorno 

familiar no se desarrollan adecuadamente, así como son reducidos y controlados 

por el miembro de la familia agresor, que ejerce presión buscando que la víctima se 

adecúe al entorno controlado que este ha creado; de igual forma el DSM IV señala 

que aquellos individuos que se encuentran bajo una fuerte conducta de adicción a 

bebidas con contenido etílico suelen o son propensos a manifestar conductas 

sexuales agresivas o inapropiadas dentro de su entorno social cercano, en este 

caso su familia. 
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Prosiguiendo con la relación entre el alcoholismo y la violencia social, se evidencia 

la existencia de una correlación directamente proporcional de Rho= .473 y una 

significancia de p= .000; corroborando lo expuesto por Perez (2017), que en su 

estudio de la correlación existente entre la ingesta descontrolada de alcohol y los 

celos como desencadenantes de episodios de violencia; concluyó que existe 

relación directa entre estas variables; esto quiere decir que a mayores niveles de 

alcoholismo y celos, mayor probabilidad de manifestar un episodio violento contra 

los individuos de su entorno cercano. Dado que aquella persona que padece de 

dependencia al alcohol necesita mantener un ambiente el cual pueda controlar y 

manejar a fin de mantener su evasión de la realidad, este suele degradar por medio 

de insultos u otros medios degradantes a los miembros de su familia, usualmente 

buscando que estos interactúen lo menos posible con el exterior de su núcleo 

familiar; esto con el fin lidiar con la frustración causada por el contacto con el medio 

externo, sobre el cual no tiene control (Herzberg, 1959). 

Prosiguiendo con la relación entre el alcoholismo y la violencia patrimonial, se 

evidencia la existencia de una correlación directamente proporcional de Rho= .675 

y una significancia de p= .000; en relación a esto Virhuez (2019), en su estudio de 

la correlación existente entre la violencia patrimonial y la resiliencia ; concluyó que 

existe relación inversa entre ambas variables; esto quiere decir que a menores 

niveles de resiliencia, mayores riesgo de manifestar conductas violentas contra el 

patrimonio en su entorno cercano: personas, objetos, bienes personales, etc. Tal 

como lo definen Higgins-Biddle, Saunders y Monteiro (2001): aquellas personas que 

adoptan un consumo de riesgo de bebidas de contenido etílico manifiestan poco o 

nulo autocontrol, esto sumado a la dificultad para razonar adecuadamente facilitan 

que este actúe de forma agresiva con todos y todo lo que lo rodea; derivando en la 

mayoría de casos en daños o destrucción de bienes materiales, sea de forma 

premeditado o no. 

Prosiguiendo con la relación entre el alcoholismo y la violencia de género, se 

evidencia la existencia de una correlación directamente proporcional de Rho= .625 
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y una significancia de (p=.000); corroborando lo expuesto por Vargas y Walde 

(2017), que en su estudio de la influencia de la ingesta descontrolada de alcohol 

como factor de la violencia familiar determinada por las diferencias de género; 

concluyó que si influye de forma directa en la aparición de esta; esto quiere decir 

que a mayores niveles de alcoholismo, mayores índices de agresión y represión 

dirigida a mujeres. La conducta del agresor está fuertemente ligada a sus creencias, 

expectativas y los valores morales que este ha desarrollado a lo largo de su vida, 

es decir que un individuo que ha crecido en un entorno donde la figura masculina 

es la única encargada de ejercer presión y poder dentro de la familia, buscará hacer 

lo mismo cuando forme la suya propia (Ajzen y Fishbeim; 1988). Esto de la mano 

con la idea de que al ejercer presión y minimizar a su pareja este podrá obtener lo 

que quiera de esta, simulando el poder y éxito que no tuvo durante su infancia; en 

búsqueda de la ilusión de poder y éxito, el agresor suele imbuirse un consumo 

descontrolado de alcohol u otras sustancias (Peele,1985). 
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VI. Conclusiones

PRIMERA: El alcoholismo y la violencia familiar guardan una relación significativa y 

directamente proporcional en adultos (p<0.01; Rho= .780). Corroborando la 

hipótesis del investigador. 

SEGUNDA: Respecto a la relación entre el alcoholismo y la dimensión violencia 

física se evidenció una relación directa fuerte (p<0.01; Rho= .710), rechazando la 

hipótesis nula.  

TERCERA: La correlación entre el alcoholismo y la dimensión violencia psicológica 

evidenció ser directa fuerte (p<0.01; Rho= .630), permitiendo corroborar la hipótesis 

del investigador. 

CUARTA: La correlación entre el alcoholismo y la dimensión violencia sexual 

evidenció ser directa fuerte (p<0.01; Rho= .951), confirmando la hipótesis planteada 

por el investigador. 

QUINTA: En cuanto a la correlación entre el alcoholismo y la dimensión violencia 

social se evidenció ser directa y moderada (p<0.01; Rho= .473), procediendo a 

refutar la hipótesis nula. 

SEXTA: La correlación entre el alcoholismo y la dimensión violencia patrimonial 

evidenció ser directa fuerte (p<0.01; Rho= .675), Refutando de esta manera la 

hipótesis nula. 

SEPTIMA: Por último; la correlación entre el alcoholismo y la dimensión violencia 

de género evidenció ser directa fuerte (p<0.01; Rho= .625), negando lo afirmado en 

la hipótesis nula. 
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VII. Recomendaciones

En coordinación con las autoridades pertinentes realizar programas de prevención 

referentes al consumo responsable de alcohol en Coyllur, Huaraz, así como brindar 

apoyo psicológico para a aquellos que busquen voluntariamente prescindir de su 

consumo. 

Realizar talleres y charlas en relación a los tipos de violencia que pueden sufrir en 

su día a día, buscando crear conciencia y conocimiento respecto a esta 

problemática, buscando prevenir posibles consecuencias fatídicas; de la misma 

forma facilitar a los participantes de estos, el acceso a los contactos de auxilio y 

apoyo pertinentes. 

Evaluar los tipos de violencia que han atravesado los habitantes del centro poblado 

evaluado de forma particular, tomando en consideración sus edades, así como otros 

tipos de muestras que puedan arrojar datos relevantes para la investigación 

científica de las variables estudiadas. 

Promover a través del Ministerio de Educación u órganos pertinentes la 

implementación de modelos y currículos educativas que fortalezcan el desarrollo de 

habilidades sociales y autoestima en los jóvenes del centro poblado, con el fin de 

brindarles a estas herramientas que les permitan no caer en adicciones referentes 

al consumo de sustancias psicoactivas. 

Realizar un proyecto a nivel del Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, 

con el fin de facilitar el acceso a apoyo para aquellas personas que sean víctimas 

de violencia en todas sus formas. 
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Anexos 
Matriz de Correlación 

Problema Objetivos Hipótesis Variables/Concepto Diseño 
Metodológico 

Población Y 
Muestra 

Técnicas E 
Instrumentos 

¿cuál es la 
relación 
entre el 
alcoholismo 
y violencia 
familiar en 
adultos de 
un centro 
poblado del 
distrito de 
Huaraz, 
2020? 

Objetivo 
general: 

Analizar la 
relación 
entre el 
alcoholismo 
y la 
dimensión 
violencia 
familiar en 
adultos de 
un centro 
poblado del 
distrito de 
Huaraz 

objetivos 
específicos: 

¿Analizar la 
relación 
entre el 
alcoholismo 
y la 
dimensión 
violencia 
física en 
adultos de 
un …? 

Hipótesis 
general: 

Existe 
relación 
entre el 
alcoholismo 
y la 
violencia 
familiar en 
adultos de 
un centro 
poblado del 
distrito de 
Huaraz, 
2020 

Hipótesis 
específica: 

existe 
relación 
entre el 
alcoholismo 
y la 
dimensión 
violencia 
física en 
adultos de 
un …? 

Alcoholismo 

TIPO: 

Aplicada 

DISEÑO:  

un diseño no 
experimental, 
de corte 
transversal 
descriptivo – 
correlacional 

En la 
presente 
investigación 
lo 
conformaron 
de 840 
personas o 
pobladores 
existentes 
de totalidad; 
de un solo 
centro 
poblado 
llamado 
“Coyllur” del 
distrito de 
Huaraz y en 
los criterios 
de inclusión 
se 
consideraron 
a personas 
adultas que 
oscilan de 
las edades 
de 20 a 50 

Cuestionario 
para 
identificación 
de trastornos 
bebidos al 
consumo de 
alcohol – 
AUDIT-
2018.Adaptado; 
Romy Yarcelia 
Pozo Flores-
2018. 
. 

La Organización 
mundial de Salud 
(2018) en afirma que 
el consumo de 
alcohol es un riesgo 
para la salud, 
trayendo como 
consecuencia 
enfermedades y 
discapacidades 
Asimismo (Health 
Medicine Network, 
2019) afirma que “El 
alcoholismo 
manifiesta signos de 
adicción física que 
afecta a la salud 
física, mental, social, 
familiar o laboral. El 
alcohol controla las 
relaciones del ser 
humano” 



 
 

¿Cuál es la 
relación 
entre el 
alcoholismo 
y violencia 
psicológica 
en adultos 
de un centro 
poblado del 
distrito de un 
…?, 
 
 ¿Cuál es la 
relación 
entre el 
alcoholismo 
y violencia 
de sexual en 
adultos de 
un centro 
poblado del 
distrito de un 
…?,  
 
¿Cuál es la 
relación 
entre el 
alcoholismo 
y violencia 
social en 
adultos de 
un …? 
 
 ¿Cuál es la 
relación 
entre el 
alcoholismo 
y violencia 

 existe 
relación 
entre el 
alcoholismo 
y la 
dimensión 
violencia 
psicológica 
en adultos 
de un …? 
 
existe la 
relación 
entre el 
alcoholismo 
y la 
dimensión 
violencia 
sexual en 
adultos de 
un ...? 
 
 existe 
relación 
entre el 
alcoholismo 
y la 
dimensión 
violencia 
social en 
adultos de 
un …? 
 
existe 
relación 
entre el 
alcoholismo 
y la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

años .de 
ambos 
géneros y 
que vivan de 
un mismo 
centro 
poblado y se 
encuesto a 
una muestra 
de 309 
personas 
adultas de 
ambos 
géneros 
centro 
poblado.        

 
Violencia 

Intrafamiliar 

 
 
 
 
 
 
 
Escala de 
Violencia 
familiar VIF J4, 
autor; Julio 
Jaramillo – 
2014. Adaptado 
por; Lucia Peña 
– 2018(PERU) 

 
 
Según (Navarro, 
2014 y Rodríguez, 
2015) afirman que la 
violencia familiar en 
la sociedad actual 
posee implicaciones 
educativas, 
conllevando a 
efectos sociales, 
psíquicos y hasta 
situaciones que 
pueden diferir el 
tiempo. 
Así mismo (Pérez 
Suikouski, 2017) 
afirma que es la 



 
 

patrimonial 
en adultos 
de un …? 
  
¿cuál es la 
relación 
entre el 
alcoholismo 
y violencia 
género en 
adultos de 
un …? 

dimensión 
violencia 
patrimonial 
en adultos 
de un …? 
 
existe 
relación 
entre el 
alcoholismo 
y la 
dimensión 
violencia 
género en 
adultos de 
un …? 
 

amenaza mediante 
el apremio moral 
sobre otro miembro 
de la familia 
presionando miedo y 
temor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matriz de operaciónalización 

VARIABLE CONCEPTO DE LA 
VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA DE 
MEDICIÓN 

INSTRUMENTO 

ALCOHOLISMO 

La Organización mundial de 
Salud (2018) en afirma que 
el consumo de alcohol es un 
riesgo para la salud, 
trayendo como 
consecuencia enfermedades 
y discapacidades 
Asimismo (Health Medicine 
Network, 2019) afirma que 
“El alcoholismo manifiesta 
signos de adicción física que 
afecta a la salud física, 
mental, social, familiar o 
laboral. El alcohol controla 
las relaciones del ser 
humano” 

CONSUMO DE 
RIESGO DE 
ALCOHOL 

Frecuencia De 
Consumo  

1,2,3 
Escala ordinal tipo Likert. 

0 = Nunca 

1 = Una o menos veces 
al mes  

2 = De dos a cuatros 
veces al mes  

3 = De dos a tres veces a 
la semana   

4 = De cuatro o más 
veces a la semana    

Cuestionario para 
identificación de 
trastornos 
bebidos al 
consumo de 
alcohol – AUDIT-
2018.Adaptado; 
Romy Yarcelia 
Pozo Flores-
2018. 

Cantidad Típica  

Frecuencia de 
Consumo 
Elevado  

SINTOMAS DE 
DEPENDENCIA 

Pérdida de 
Control Sobre El 
Consumo 

4,5,6 
Aumento de 
Relevancia  Del 
Consumo  

Consumo 
Matutino 

CONSUMO 
PERJUDICIAL 

Sentimientos de 
Culpa 

7,8,9,10 

Lagunas de 
Memoria 

Lesiones Físicos, 
Relacionados 
con el Alcohol  

Otros se 
preocupan por el 
Consumo  

VIOLENCIA 
FAMILIAR 

Según (Navarro, 2014 y 
Rodríguez, 2015) afirman 
que la violencia familiar en 
la sociedad actual posee 
implicaciones educativas, 
conllevando a efectos 
sociales, psíquicos y hasta 
situaciones que pueden 
diferir el tiempo. 

VIOLENCIA 
FISICA 

Golpes, 
Moretones, 
Lesiones 

1,2,3 Escala ordinal – tipo 
Likert 

Casi nunca = 0 

Pocas veces= 1 

Escala de 
Violencia familiar 
VIF J4, autor; 
Julio Jaramillo – 
2014. Adaptado 

VIOLENCIA 
PSIQUICA 

Insulto, 
Infidelidad, 
Amenaza, Miedo 

4,5,6,7 

VIOLENCIA 
SEXUAL 

Actividad por 
Coacción, 
Prohibir métodos 
Anticonceptivos, 
Relaciones 

8,9,10 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Así mismo (Pérez Suikouski, 
2017) afirma que es la 
amenaza mediante el 
apremio moral sobre otro 
miembro de la familia 
presionando miedo y temor.  

Sexuales Sin 
Consentimiento 

por; Lucia Peña – 
2018(PERU) 

VIOLENCIA 
SOCIAL  

Impedir 
Relacionarse, 
Celos 

 
11,12,13,14 

 
 
 
 

 
A veces = 2  

 
Muchas veces = 3 

 
Casi siempre = 4 

 

 
VIOLENCIA 
PATRIMONIAL  

Romper Cosas 
De Su 
Propiedad, 
Impedir El 
Ingreso al 
Domicilio, Limitar 
el dinero para 
cubrir 
Necesidades 
Básicas 

 
 
 
 

15,16,17 

VIOLENCIA DE 
GENERO 

Ignorar su 
opinión, No 
colabora en 
actividades del 
hogar, Impedir 
que Trabaje  

 
 

18,19,20 



 

Pruebas Aplicadas: 

Cuestionario para Identificación de Trastornos debidos al Consumo de Alcohol – 

AUDIT. (Organización mundial de la salud en colaboraciones con Babor, Higgins-

Biddle, Saunders y Monteiro, 2001), adaptado por (Pozo flores, Romy Yarcelia, 2018 

- Perú) 

 

EDAD: _______ GÉNERO: __________ ESTADO CIVIL: _____________ 

OCUPACION: __________________         FECHA: ______________ 

Marque con un aspa (X) en el cuadro de respuesta que mejor se ajuste a usted 

según su experiencia. Si considera que ninguna de las alternativas se ajusta 

de manera exacta, igualmente responda teniendo en cuenta la respuesta más 

adecuada para su caso. 

Preguntas 0 1 2 3 4 

1. Con que frecuencia consume 

alguna bebida alcohólica 

(cerveza, ron, pisco, vodka, 

etc.)? 

Nunca 

una o 

menos 

veces al 

mes 

De 2 a 4 

veces al 

mes 

De 2 a 3 

veces a 

la 

semana 

4 o más 

veces  a 

la 

semana 

2. Cuantos vasos de bebidas 

alcohólicas suele tomar en un 

día de consumo normal? 

0, 1 o 2  3 o 4  5 o 6  7,8 o 9  10 o mas 

3. Con que frecuencia toma 6 o 

más vasos de bebidas 

alcohólicas en un solo día? 

Nunca 

Menos de 

una vez al 

mes 

Una vez 

al mes   

Una vez 

a la 

semana  

A diario 

o casi a 

diario 

4. Con que frecuencia. ha notado 

que le ha sido imposible parar 

de beber una vez que ya había 

empezado? 

Nunca 

Menos de 

una vez al 

mes 

Una vez 

al mes   

Una vez 

a la 

semana  

A diario 

o casi a 

diario 

5. Con que frecuencia. ha dejado 

de hacer lo que se esperaba de 

usted porque había bebido? 

Nunca 

Menos de 

una vez al 

mes 

Una vez 

al mes   

Una vez 

a la 

semana  

A diario 

o casi a 

diario 

6. Con que frecuencia. ha 

necesitado beber en la mañana 

para sentirse mejor después de 

haber bebido mucho el día 

anterior? 

Nunca 

Menos de 

una vez al 

mes 

Una vez 

al mes   

Una vez 

a la 

semana  

A diario 

o casi a 

diario 



7. Con que frecuencia. ¿Ha tenido

remordimientos o sentimientos

después de haber bebido?

Nunca 

Menos de 

una vez al 

mes 

Una vez 

al mes  

Una vez 

a la 

semana 

A diario 

o casi a

diario

8. Con que frecuencia, no ha

podido recordar lo que sucedió

la noche anterior porque había

estado bebiendo?

Nunca 

Menos de 

una vez al 

mes 

Una vez 

al mes  

Una vez 

a la 

semana 

A diario 

o casi a

diario

9. ¿Usted o alguna otra persona ha

resultado físicamente herida por

que usted habido bebido

previamente?

No - 

si, 

algunas 

veces 

- Si 

10. Alguna persona: familiar, amigo,

médico o profesional de la

salud, ha mostrado

preocupación por su consumo

de bebidas alcohólicas o le ha

sugerido que deje de beber?

No - 

si, 

algunas 

veces 

- Si 



Escala de violencia Intrafamiliar (VIFJ4) – Jaramillo y colaboradores (adaptado 

por Lucia peña, 2018 - Perú) 

Datos personales 

Estado civil:                            Edad:                    Ocupación:  ____________  

Género: ______________   

Instrucciones: 

Por favor conteste todas las preguntas que se presentan a continuación con 

absoluta seriedad y sinceridad. Marque con una X la respuesta que usted considere 

apropiada, la información que usted proporcione es estrictamente confidencial. 

CUESTIONARIO SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR 

Preguntas Respuestas 

Violencia Física Nunca 
Pocas 

veces  
A veces 

Muchas 

veces  
Siempre 

1 Su pareja le ha golpeado o lastimado? 

2 
Ha adquirido moretones o sangrados 

por causa de los golpes? 

3 

Ha buscado ayuda y/o atención médica? 

(¿Autoridades, Comisaría, Puesto de 

salud u Hospital?   

Violencia Psicológica  Nunca 
Pocas 

veces  
A veces 

Muchas 

veces  
Siempre 

4 
Su pareja le insulta con frecuencia en 

frente de otras personas? 

5 ¿Su pareja le ha sido infiel? 

6 
¿Su pareja ha amenazado con suicidarse 

si le abandona?  

7 ¿Usted siente temor por su pareja?  

Violencia Sexual Nunca 
Pocas 

veces  
A veces 

Muchas 

veces  
Siempre 

8 
¿Su pareja le ha dicho que sexualmente 

no le satisface?  



9 

¿Su pareja le ha obligado a tener 

relaciones sexuales, sin su 

consentimiento?  

10 
Su pareja le prohíbe el uso de métodos 

anticonceptivos y/o preservativos? 

Violencia Social Nunca 
Pocas 

veces  
A veces 

Muchas 

veces  
Siempre 

11 
Su pareja se pone molesta (o) cuando 

usted se arregla? 

12 

¿Su pareja le impide conversar con otras 

personas? (Llamadas, reuniones, 

mensajes cibernéticos, etc.) 

13 
Su pareja le ha amenaza si usted sale de 

casa sin el permiso de él o ella? 

14 
Su pareja se pone celoso (a) cuando 

usted  habla con otras personas. 

Violencia Patrimonial Nunca 
Pocas 

veces  
A veces 

Muchas 

veces  
Siempre 

15 Su pareja ha roto las cosas del hogar? 

16 
Su pareja le ha impedido el ingreso a su 

domicilio? 

17 
Su pareja le limita el dinero para los 

gastos del hogar? 

Violencia de Género Nunca 
Pocas 

veces  
A veces 

Muchas 

veces  
Siempre 

18 
¿Al momento de tomar decisiones su 

pareja ignora su opinión?  

19 
Su pareja nunca colabora con las labores 

del hogar? 

20 

¿Su pareja le impide tener un trabajo 

renumerado, fuera de casa? (Buscar 

trabajo) 



Cuadro Sociodemográfico 

Distribución sociodemográfica 

f % 

Por Sexo 
Masculino 164 53.1 

Femenino 145 46.9 

Total 309 100.0 



 

 

 

 







Autorización del autor de los cuestionarios. 





Consentimiento informado 

Consentimiento informado 

Con el debido respeto me presento a usted, mi nombre es Emerson Rusvel Guillen 

Huánuco estudiante de psicología de la universidad Cesar Vallejo – Huaraz. En la 

actualidad me encuentro realizando una investigación sobre “Alcoholismo y 

violencia Intrafamiliar de un centro poblado del distrito de Huaraz, 2020” y para 

ello quisiera contar con su valiosa colaboración. El proceso consiste en la aplicación 

de dos pruebas: Cuestionario para identificación de Trastornos al Consumo de 

alcohol – AUDIT y Escala de Violencia Intrafamiliar VIFJ4. De aceptar de participar 

en la investigación, afirmo haber sido informado de todos los procedimientos de la 

investigación. En caso tenga alguna duda respeto a algunas preguntas se me 

explicara cada una de ellas.  

Gracias por su colaboración 

Atte. Emerson Rusvel Guillen Huánuco  

ESTUDIANTE DE LA DE PSICOLOGIA 

Universidad Cesar Vallejo 

Yo 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… con número de DNI 

……………………………. acepto participar en la investigación Alcoholismo y 

Violencia Intrafamiliar en adultos de un centro poblado del distrito de Huaraz,2020, 

del señor Emerson Rusvel Guillen Huanuco. 

Día: ….../… /… 



Resultados del piloto. 

Tabla 9: Validez por criterio de jueces del Cuestionario para Identificación de 

Trastornos debidos al Consumo de Alcohol – AUDIT 

Tabla 10: Confiabilidad por Alfa de Chonbach Cuestionario para Identificación de 

Trastornos debidos al Consumo de Alcohol – AUDIT 

Variables Alfa N 

Consumo 
riesgoso de 

alcohol 
0.762 3 

Síntomas de 
dependencia 

0.967 3 

Consumo 
perjudicial de 

alcohol 
0.928 4 

Alcoholismo 0.960 10 

Ítems 
Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Juez 5 Total 

V General 
P R C P R C P R C P R C P R C P R C 

Ítem 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ítem 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ítem 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ítem 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ítem 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ítem 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ítem 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ítem 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ítem 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ítem 
10 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



Tabla 11: Validez por criterio de jueces de la Escala de violencia Intrafamiliar - 

VIFJ4 

Ítems 
Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Juez 5 Total 

V General 
P R C P R C P R C P R C P R C P R C 

Ítem 
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ítem 
2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ítem 
3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ítem 
4 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ítem 
5 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ítem 
6 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ítem 
7 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ítem 
8 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ítem 
9 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ítem 
10 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ítem 
11 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ítem 
12 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ítem 
13 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ítem 
14 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ítem 
15 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ítem 
16 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ítem 
17 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ítem 
18 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ítem 
19 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ítem 
20 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



Tabla 12: Confiabilidad por Alfa de Chonbach de la Escala de violencia 

Intrafamiliar - VIFJ4 

Variables Alfa N 

Violencia 
física 

0.896 3 

Violencia 
psicológica 

0.843 4 

Violencia 
Sexual 

0.903 3 

Violencia 
social 

0.861 4 

Violencia 
patrimonial 

0.872 3 

Violencia de 
género 

0.785 3 

Violencia 
Intrafamiliar 

0.967 20 

Tabla 13: Cuadro Sociodemográfico 

Distribución sociodemográfica 

f % 

Por Sexo 
Masculino 164 53.1 

Femenino 145 46.9 

Total 309 100.0 



Criterio de jueces 

Juez de experto – N° 01  

Juez de experto N° 02 



 

Juez de experto N°03 

 

  

Juez de experto N° 04 

 

Juez de experto N° 05  

 

 



 

Resultados adicionales 

 

 

Figura 1: correlación entre el Alcoholismo y la Violencia Intrafamiliar 

 

 

Figura 2: Correlación entre el Alcoholismo y la violencia física 
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Figura 3: Correlación entre el Alcoholismo y la Violencia psicológica 

 

 

 

Figura 4: Correlación entre el Alcoholismo y la Violencia sexual 
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Figura 5: Correlación entre el Alcoholismo y Violencia social 

 

 

 

Figura 6: Correlación entre el Alcoholismo y la Violencia patrimonial 
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Ilustración 7: Correlación entre el Alcoholismo y la Violencia de género 
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