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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar si existe relación 

entre la violencia física, psicológica y comunicación familiar en adolescentes de 

instituciones educativas públicas y privadas de Lima Metropolitana. Contó con un 

diseño correlacional trasversal no experimental. La muestra de estudio estuvo 

conformada por 401 estudiantes del nivel secundaria de ambos sexos. Los datos 

fueron recogidos mediante el Cuestionario de Violencia Familiar (CVIFA) y la Escala 

de Comunicación Familiar (FCS). Los resultados informan de una relación media e 

inversa (Rho= -.44; p< .01) entre las variables violencia psicologica y comunicación 

familiar. Así también, se encontraron relaciones con magnitud media y dirección 

inversa entre las dimensiones de la violencia familiar (física y psicológica) con la 

comunicación familiar. Se concluye que existe una relación inversa y de magnitud baja 

entre la violencia familiar, en sus formas física y psicológica, con la comunicación 

familiar. 

Palabras clave: violencia familiar, comunicación familiar, violencia física y psicológica, 

adolescentes. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research was to determine if there is a relationship between 

physical and psychological violence and family communication in adolescents from 

public and private educational institutions in Metropolitan Lima. It had a non-

experimental cross-sectional correlational design. The study sample consisted of 401 

secondary school students of both sexes. Data were collected using the Family 

Violence Questionnaire (CVIFA) and the Family Communication Scale (FCS). The 

results report a mean and inverse relationship (Rho= -.44; p< .01) between the 

variables psychological violence and family communication. Also, relationships with 

mean magnitude and inverse direction were found between the dimensions of family 

violence (physical and psychological) and family communication. It is concluded that 

there is an inverse relationship of low magnitude between family violence, in its physical 

and psychological forms, and family communication. 

Keywords: family violence, family communication, physical and psychological 

violence, adolescents. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, las mujeres son asesinadas o violentadas a causa del maltrato que 

recibieron por su pareja, esto se considera un gran problema para la salud pública a 

nivel mundial, en algunos países las niñas son obligadas a iniciar una vida sexual de 

manera forzada, siendo así que las estadísticas señalan que componen el 25% de 

menores violentadas por cada país. Por otro lado, los ancianos también son víctimas 

de la violencia en el hogar por parte de sus familiares, quienes los maltratan por sus 

capacidades lentas que puedan tener producto de su avanzada edad. En el mundo 

está demostrado que una de las causas que conllevan a la muerte es la violencia, la 

cual se puede presentar durante el trayecto de la vida de cada persona, haciéndolo 

así la cuarta causa principal del deceso de la población. Se registran numerosas cifras 

de violencia familiar, lo cual es considerado como un gran problema social, como lo 

menciona la Organización Mundial de la Salud (2002). 

Estos casos son entre 15 a 44 años, de los cuales el 14% fue violentada por el sexo 

masculino y el 7% de la población es agredida por parte del sexo femenino. Cada día, 

aproximadamente 1424 personas fallecen a causa de homicidio, es decir, 

prácticamente una persona estaría falleciendo por minuto. Por esto, los jóvenes entre 

las edades de 20 y 40 años han sido víctimas de violencia, incluso se podría decir que 

el 5% o 10% de las personas a nivel mundial ha sufrido de esta durante la etapa de su 

niñez. También, se reporta que el 70% de las personas que sufren de violencia en 

algunos países son mujeres, quienes en el trayecto de su vida han sido violentadas de 

manera física y sexual (OMS, 2002).  

Uno de los principales factores relacionados a ello, es la comunicación que mantienen 

los padres con sus hijos, incluso cuando estos ya se encuentran en la adolescencia. 

En esta etapa los jóvenes no dejan de ser vulnerables ante este problema, son 

maltratados por parte de sus padres o con quienes viven, todo esto se basa a la crianza 

que ellos han tenido desde pequeños, a esto se le suma las interacciones que puedan 

tener en la etapa adolescente, lo cual repercute con problemas de afrontamiento 

social, asumir retos o simplemente en el hecho de poder llevar una vida satisfactoria, 
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haciéndose este problema cada vez más grande y visible en nuestra sociedad (OMS, 

2002). 

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (2008), el 90% de los casos 

reportados de violencia son de mujeres que han sido violentadas por sus parejas e 

incluso por hombres en la calle que no conocían. Asimismo, en América una de cada 

tres mujeres ha sido agredida física o verbalmente por sus parejas, mientras que el 

33% de ellas manifestó haber sufrido de violencia sexual y el 45% fue amenazada por 

su pareja. Cabe mencionar que en la década de los 90s esta problemática se manifestó 

con un porcentaje del 10%, siendo esto que, para las mujeres de entre 15 y 44 años, 

representó una de las principales causas de muerte. 

El 29.8% de las mujeres a nivel América Latina y el Caribe sufrieron de maltrato físico 

o sexual en algún momento de sus vidas por parte de su pareja. Sin embargo, una de 

cada cinco mujeres ha sido violentada en los países de Jamaica, Paraguay y la mitad 

de Bolivia. En Chile, México y Uruguay, se encuestaron a los habitantes acerca de la 

violencia, por lo cual se obtuvieron como resultado que un 37.5% de las mujeres de 

estos países han sido agredidas de manera física en algún momento de su vida (OMS, 

2015). 

Conforme al MIMP el 44.7% de los niños, niñas y adolescentes han reportaron sufrir 

violencia por parte de sus familiares. Siendo así el 67.6% eran insultados o humillados, 

el 51.8% fueron víctimas de violencia física y psicológica en sus hogares. Finalmente, 

un 65.6% eran víctimas de golpes con objetos y jalones de orejas. Así se visualiza en 

la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares (ENARES, 2015) 

De ello, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP, 2016) reportó cifras 

alarmantes en la provincia del Callao, en el cual se menciona que un 73.6% de las 

mujeres de esta región han sido violentadas de alguna forma por parte de su pareja o 

esposo. Agregaron que la violencia psicológica y verbal está presente un 71.4% de su 

población, también está la violencia física que mantiene un porcentaje de 31% y 

finalmente la violencia sexual que llega a un 4.6%. 
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Según el Portal Web Estadístico del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y 

Sexual (PNCVFS, 2017) mediante una recolección de datos estadísticos informó que 

las mujeres entre las edades de 15 a 49 años han sufrido de violencia en sus hogares 

por parte de sus parejas en los 12 últimos meses transcurridos del mismo año. 

Mostraron que un 10% ha sufrido de violencia física por su pareja o expareja, un 2.4% 

han sido violentadas de manera sexual por su conyugue, el 15% fueron atacadas bajo 

los efectos del alcohol, el 70.8% no buscaron ayuda cuando fueron atacadas por su 

pareja o expareja y un 1.1% señalo que su pareja quiso estrangularla, quemarla, la 

atacó con un cuchillo u otra arma. Trayendo, como consecuencia que cada 12 mujeres 

sean víctimas al mes de feminicidio, 78.9% de las mujeres que forman parte de este 

grupo de víctimas. 

En la última década, de acuerdo a los reportes presentados por el MIMP (2019), se 

han implementado más Centros de Emergencia para la Mujer (CEM) para poder 

ayudar a las zonas más vulnerables a nivel nacional, dando como resultado que desde 

su apertura se registraron grandes cantidades de denuncias a causa de la violencia 

que existe en casa, asimismo fueron 346 centros (en Lima son 50, selva 45 y sierra 

170) pero que aun así no son suficientes para la población. 

De acuerdo con El Instituto Nacional de Estadísticas e informática (INEI, 2019), en los 

resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) se reveló que 6 

de cada 10 mujeres peruanas han sido violentadas por su pareja actual, el cual 

corresponde a un 52.8% quienes han sido víctimas de violencia psicológica y es más 

frecuente en las denuncias que se hacen presentes en las comisarías o centros de 

ayuda más cercanos a sus hogares. Un 29.5% fueron respuestas de violencia física y 

el 7.1% de las encuestadas fueron atacadas de manera sexual.  

La realidad problemática que se ve todos los días en la sociedad y que cada vez está 

tornándose más alarmante. Las mujeres son en primera instancia las víctimas de 

violencia, sin embargo, esta se presenta sin tener en cuenta la edad, el estatus social 

u otras variables. Por consiguiente, se tienen los datos de un 26.7% de mujeres 

quienes fueron violentadas con empujones o algún objeto pesado en ese momento, el 
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17.9% ha recibido una bofetada o la forcejearon del brazo causándoles dolores y 

moretones, el 14.7% ha recibido golpes con el puño y el 9.2% fueron arrastradas por 

la calle o pateadas fuertemente. Agregado a esta lista, se tiene que el 65.2% 

padecieron de moretones luego que sus agresores las atacaran, el 13.7% sufrieron de 

heridas o lesiones, con la dentadura rota o quemaduras de tercer grado, por último, 

estas víctimas que conforman un 12.7% fueron al médico o centros de ayuda más 

cercanos a sus hogares como resultado de la violencia que sufrieron por parte de su 

pareja o expareja (INEI, 2019).                           

En el Perú, menciona que más del 50% de jóvenes que consumen drogas han sufrido 

la falta de una familia funcional, mantienen una mala comunicación con sus padres o 

simplemente quieren huir de los problemas graves que tienen en casa. Siendo un 

factor que incrementa el porcentaje de jóvenes que se encuentren en problemáticas 

relacionadas a las drogas, conformando un 60% de la población global. Una de las 

causas principales fue la falta de comunicación con sus padres, además, entre ellos 

se encuentran los que viven con su tutor o algún familiar a cargo, a pesar de todo 

tienen sentimientos de tristeza y buscan una solución rápida a su problema (Andina, 

2020). 

A medida que el adolescente llega a la cercanía de la mayoría de edad y obtiene su 

independencia, la comunicación con los padres se va degradando poco a poco. Con 

el pasar de los años y el desarrollo de los jóvenes, incrementan sus ganas de 

socializar, comenzando a revelar sus valores aprendidos en casa, sus metas son más 

claras, establece una personalidad definida y su independencia emocional es 

únicamente de él, mientras que los padres intentan ser una buena figura de conducta 

para ellos, simplemente realizan su voluntad haciendo así que la comunicación con 

estos se deteriore cada vez más (Hernández et al., 2017).  

Es por ello, que conociendo la realidad de la violencia y su relación con la 

comunicación familiar se planteó, como pregunta de investigación, lo siguiente: ¿cuál 

es la relación entre la Violencia física y psicológica con la comunicación familiar en 
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adolescentes de instituciones educativas públicas y privadas de Lima Metropolitana, 

2021? 

La importancia del presente trabajo fue a nivel teórico y se conoció el consolidado de 

información acerca de la violencia física, psicológica y comunicación familiar. A nivel 

práctico, se usó instrumentos psicológicos que midieron las variables mencionadas, 

determinando la validez y confiabilidad de los mismos, con el cual se informó su 

veracidad. Así también, la relevancia social que se encontró en el hecho de 

concientizar a los estudiantes adolescentes, padres de familia, docentes sobre la 

violencia familiar y cómo influye en diversos aspectos de la vida, además este trabajo 

podrá ser utilizado como antecedente de estudio por profesionales interesados en 

estudiar la violencia y comunicación familiar. Todo ello, permitió buscar soluciones a 

esta problemática a fin de plantear programas de intervención psicológica de 

promoción y prevención que contribuye con la salud mental. 

Para desarrollar la investigación se planteó un objetivo general: Determinar la relación 

entre la violencia física y psicológica con la comunicación familiar en adolescentes de 

instituciones educativas públicas y privadas de Lima Metropolitana, 2021. Asimismo, 

se tuvieron en cuenta los siguientes objetivos específicos: Determinar la relación entre 

violencia física y la comunicación familiar en adolescentes de instituciones educativas 

públicas y privadas de Lima Metropolitana, 2021. De igual manera se determinó la 

relación entre violencia psicológica y comunicación familiar en adolescentes de 

instituciones educativas públicas y privadas de Lima Metropolitana, 2021. Describir el 

nivel de violencia física y psicológica. Finalmente, Describir el nivel de comunicación 

familiar. 

Del mismo modo, se planteó la hipótesis general: Existe relación entre violencia física 

y psicológica con la comunicación familiar en adolescentes de instituciones educativas 

públicas y privadas de Lima Metropolitana, 2021. Asimismo, se plantearon las hipótesis 

específicas: Existe relación entre violencia física y comunicación familiar en 

adolescentes de instituciones educativas públicas y privadas de Lima Metropolitana, 

2021. Existe relación entre violencia psicológica y comunicación familiar en 
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adolescentes de instituciones educativas públicas y privadas de Lima Metropolitana, 

2021. 
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II. MARCO TEÓRICO 

En base al ámbito internacional, existen distintas investigaciones enfocadas al estudio 

de las variables que permiten deducir la violencia y comunicación familiar en 

adolescente. Por lo tanto, Suárez y Menkes (2006) realizaron una investigación para 

poder analizar la percepción que tienen los alumnos entre 13 y 19 años con respecto 

a su entorno familiar en las instituciones educativas de Chiapas y San Luis Potosi, en 

México, con una muestra aleatoria representativa de 5,982 participantes, los cuales 

respondieron un cuestionario de autollenado cuyos temas eran educación sexual, 

sexualidad, embarazo, comportamiento de riesgos y violencia intrafamiliar. Los 

resultados obtenidos fueron, el 38.4% Chiapas y SLP 26.2% habían consumido alcohol 

a lo largo de su vida, el 4.2% y 2.8% para Chiapas y SLP habían consumido alcohol a 

esa edad, también el 14% de Chiapas y 19% de SLP de los alumnos han sido víctimas 

de agresiones dentro de su círculo familiar alguna vez en su vida, mientras que el 56% 

y 63% sufrieron de agresiones por parte de algún familiar durante ese año. Por lo que 

concluyen que en las zonas urbanas de Chiapas y SLP existen mayores cifras de 

violencia familiar y el consumo de alcohol por parte de los participantes. Es alarmante, 

ya que para su edad este es un comportamiento que no debería de ser practicado por 

ellos. Como conclusión, presentaron que los adolescentes son una población 

vulnerable porque dependen de su aspecto físico, afectivo, económico y social con los 

tutores o padres que viven en casa.  

Rivero et al. (2011) en su investigación tuvieron como objetivo comparar las variables 

de cohesión, adaptabilidad y satisfacción con relación a la comunicación. Tuvo como 

población a estudiantes de nivel superior, con una muestra incidental, los participantes 

fueron 445 de ambos sexos cuyos criterios de inclusión fueron ser estudiantes 

titulados, pregrado, maestrías y aceptar de forma voluntaria ser participantes de la 

investigación, teniendo un rango de edades entre los 18 y 25 años, además, estuvo 

conformada por un 73.6% de mujeres. El resultado muestra un adecuado 

funcionamiento familiar en la escala de cohesión, en su nivel bajo se encontró a las 

escalas extremas como son apego y rigidez, las cuales hacen un notable resultado del 
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A nivel de satisfacción familiar. En conclusión, las familias mantienen un liderazgo 

irregular, la cual sus roles son mínimamente claros, sin embargo, cuando se presenta 

la expresión y cambio de sentimientos, ideas y pensamientos estos papeles por parte 

de los integrantes de la familia traen síntomas psicosomáticos. 

Casserres et al. (2017) realizaron en conjunto su estudio, teniendo como objetivo 

describir la existencia de violencia intrafamiliar en adolescentes que consumen 

sustancias psicoactivas en 12 instituciones educativas en Cartagena. La metodología 

empleada fue cuantitativa descriptiva mediante el diseño no experimental de corte 

transversal. La población fueron los estudiantes de dicha institución, de edades entre 

14 a 17 años, el muestreo fue no probabilístico y la muestra fue de 72 estudiantes. 

Aplicaron el Cuestionario de Exposición a la violencia (CEV) de Orue y Cálvate (2010), 

teniendo como resultado que el 45.83% no presentan violencia ni agresiones en casa, 

por otro lado, el 54.17% son víctimas de la violencia en sus hogares. Concluyendo que 

una de las consecuencias de la violencia intrafamiliar es el consumo de sustancias 

psicoactivas. 

A nivel nacional, no es ajeno mencionar que se han manifestado y evidenciado un 

conjunto de investigaciones que permiten determinar si existe relación entre violencia 

física, psicológica y comunicación en adolescentes de instituciones educativas 

públicas y privadas. 

Citando a Salazar et al. (2007) en una investigación que fue de tipo descriptivo, 

transversal y probabilístico, tuvieron como objetivo relacionar los inicios de las 

relaciones sexuales y la comunicación familiar entre adolescentes y sus padres. 

Teniendo como muestra a 109 participantes entre las edades de 10 a 19 años, todos 

los estudiantes fueron de ambos sexos, de una institución educativa publica del 

Agustino, Lima. La evaluación tuvo resultados estadísticamente significativos un Chi-

cuadrado de Pearson p=.000. Concluyendo que los padres con sus hijos no mantienen 

una buena comunicación acerca de las relaciones sexuales, es por ello su bajo 

conocimiento de las enfermedades de trasmisión sexual, el uso de preservativo, 

planificación familiar, entre otros. 
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Vásquez et al. (2014) en su investigación tuvieron como objetivo determinar la 

disfunción familiar y la violencia familiar con los principales factores de riesgo hacia la 

depresión, este estudio se desarrolló en Cajamarca.  El trabajo fue de forma 

prospectiva y trasversal, con una muestra de 144 participantes, de los cuales, 48 

tenían depresión puerperal (DP) y 96 no registraban ningún indicador de esta 

enfermedad. La medición de las variables se efectuó mediante la Escala de Edimburgo 

(Jorunal, 1987) y el APGAR familiar (Smilkstein, 1978) para poder obtener un análisis 

descriptivo. La evaluación estadística inferencial, se ejecutó a través de la chi-

cuadrada de Pearson, obteniendo un p valor estadísticamente significativo (p= .00; X2= 

30.3). Teniendo como resultado que el 72.9% de los encuestados de DP son más 

vulnerables que el 28.1% de los participantes que no presentan este indicador, 

haciendo que la violencia familiar y su disfuncionalidad sean factores que pongan en 

riesgo a un paciente con depresión. 

A su vez, Mori (2016), realizó una investigación con el objetivo de determinar la relación 

existente entre la inteligencia emocional y la violencia familiar. Fue de enfoque 

cuantitativo, con diseño trasversal y de tipo básica. Tuvo una muestra de 292 escolares 

de nivel secundario de una I.E. pública de Lima. Se empleó los instrumentos de 

Cuestionario de Bar-On adaptado por Ugarriza (2001) para medir la inteligencia 

emocional y para la violencia familiar se utilizó el Cuestionario de Exposición a la 

Violencia creado por Orue y Calvete (2004). Como resultado se obtuvo que a mayor 

inteligencia emocional menor será la violencia familiar. Determinando que si existe 

correlación entre ambas variables. 

Hañari et al. (2020) en su investigación, tuvieron como objetivo determinar la 

correlación entre la comunicación familiar y la autoestima. Fue aplicada en Puno, de 

enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo correlacional, teniendo como muestreo 

probabilístico aleatorio simple, su muestra estuvo constituida por 261 adolescentes de 

ambos sexos, entre las edades de 12 a 17 años. Su instrumento a utilizar fue el 

Cuestionario de Comunicación familiar padres/ hijos (Barnes y Olson, 2010) y la Escala 

de Autoestima de Rosemberg (1965). Obteniendo como resultados en la prueba de 
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Rho de Spearman una correlación positiva media r=.50 en las zonas urbanas, mientras 

que las rurales se obtuvo una puntuación de Rho Spearman r=.80 la cual es positiva 

considerable. Llegando a la conclusión que la comunicación y la autoestima de los 

participantes es de nivel medio, por lo tanto, una adecuada comunicación filo-parental 

traerá como consecuencia una buena autoestima. 

A nivel local, se tiene a Cueva y Osorio (2015) quienes realizaron su investigación 

teniendo como objetivo determinar las manifestaciones de violencia intrafamiliar en 

estudiantes. Fue de tipo básica, descriptiva, con un diseño no experimental, 

transversal y de enfoque cuantitativo. La población que participó de este proyecto fue 

de 100 alumnos de los grados de 4°, 5° y 6° de primaria. El instrumento de apoyo fue 

la observación, entrevista y el cuestionario de Evaluación de las relaciones 

intrafamiliares (Rivera y Andrade, 1999). Obteniendo como resultado que un 43% 

estaba totalmente en desacuerdo en que los miembros realizan todas las actividades 

juntos, mientras que el 9% está de acuerdo en hacer sus actividades junto a sus 

familiares. En conclusión, los padres pueden imponer su autoridad sobre los hijos, 

imponiendo que realicen ciertas actividades que ellos crean convenientes hacia su 

persona o actividades a realizarse en familia. 

Conforme al aporte de Mariscal (2008), menciona que la comunicación y el lenguaje 

tienen una fuerte relación, sin embargo, ambos significados son diferentes, ya que para 

la comunicación dentro del reino animal el primate si desea algo, lo primero que hace 

es observarlo, lo toca y con un movimiento de forma mecánica logra acercarlo hacia 

él, no obstante, si su deseo es relacionarse o hacer algo con otro animal de su especie, 

lo que hace es enviar señales comunicativas, por ejemplo, voltear la mirada hacia el 

objetivo, cambiar las expresiones de su rostro, complementarlas con gestos y 

posturas, todo esto con la finalidad de llamar la atención de su compañero. Por otro 

lado, si se observa a los humanos. En los primeros meses de vida poseen una escasa 

comunicación, por ejemplo, un bebé de 6 a 7 meses de vida, su comunicación es muy 

escasa, se puede decir que la pronunciación de palabras es débil por lo que realizan 

balbuceos para poder comunicarse, sin embargo, este neonato reproduce sonidos o 
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balbuceos a fin de comunicarse con su madre o entorno. Cuando pasa a la etapa de 

niñez su capacidad para comunicarse de forma verbal y no verbal es más amplia, ya 

que con el uso del lenguaje puede trasmitir mensajes de forma más entendibles y 

coherentes, mientras que si un niño nace sordo puede aprender otro tipo de lenguaje 

como es la gestual, la cual es característica de la lengua de los signos.  

Históricamente hablando, en base a la teoría biologista de la violencia presentada por 

Lombroso (1876), menciona que los rasgos comunes que existen en algunas personas 

que realizan actos criminales, son denominados por él cómo delincuentes natos, ya 

que su comportamiento y apariencia física estaba ligada estrechamente al de un 

chimpancé. Haciendo así que se dé puerta abierta a las demás investigaciones con 

respecto a la violencia de esa época. Teniendo como consecuencia el nacimiento 

inmediato de la frenología, la cual se encargaba de predecir el comportamiento 

humano de acuerdo con sus características propias de su cráneo. Uniéndose así, la 

paleo antropología que después de mostrar varios argumentos, menciona que el 

hombre ha heredado por naturaleza el instinto del comportamiento violento a lo largo 

de la historia, la cual en su sistema endocrino se encuentra la fisiología que es la fuente 

de la agresión. Así también, la genética hizo sus aportes en las teorías de la violencia, 

mencionando que este se produce de manera patológica y que trae como 

consecuencia una enfermedad un cambio en su comportamiento que se altera y 

produce problemas funcionales. 

Hernández (1998) de acuerdo a su definición psicoterapia sistémica breve llegó a 

relacionar a las familias en tres perspectivas: la primera es estructurada, la segunda 

es funcional y la última es evolutiva, estas ayudarán a la visión de familias como 

sociedad. 

La agresión parte de la densidad de la población, su pobreza, la ausencia de una 

estructura social y el desinterés por la vida, los cuales en su totalidad tienen como 

consecuencia el estrés. Por otro lado, la psicología menciona que los actos de 

violencia son interpretados como agresión (Cisneros, 2001). 
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Empleando el enfoque integral de Alonso y Castellanos (2006), mencionan que los 

padres deben de mantener una comunicación adecuada de manera que los hijos 

puedan recepcionar, practicar los permisos con enseñanzas, los hábitos de 

comportamiento con ejemplos del progenitor ayudaran a una mejor relación entre 

familiares, haciendo así que el niño a un futuro desarrolle rutinas en su vida de forma 

favorable para sí mismo y sin emplear la violencia.  

Asimismo, Jiménez et al. (2007), afirmaron que la comunicación familiar entre padres 

e hijos debe de ser abierta y fluida, de este modo tendrá influencias positivas en el 

adolescente, por lo que cuando practique la autoevaluación obtendrá resultados 

favorables para sí mismo, reforzando así la relación que existe en su círculo social 

como son la escuela, amistades e incluso en su propia familia, sin embargo cuando 

esta es negativa las autocriticas y la comunicación entre los parientes serán 

deficientes, por lo que se puede mencionar que la comunicación que existe entre los 

integrantes de la familia es un factor esencial para poder determinar el tipo de relación 

que se mantiene entre sí. 

Partiendo de un enfoque sistémico, se concuerdan que, la mayoría de víctimas de 

violencia familiar son aquellas que tienen recursos económicos escasos, por ende, no 

cuentan con un seguro médico, documento de identidad (DNI), falta de educación 

primaria, secundaria o incluso universitaria, haciendo así que su relación de la madre 

con el agresor sea más dependiente e imposibilitándose a tener una vida saludable. 

Las victimas después de ser agredidas en su mayor parte desean recibir una ayuda 

por parte de centros mentales, sin embargo, no cuentan con los recursos económicos 

necesarios. Por lo tanto, los hijos también forman parte de esta problemática y carencia 

económica, así que, son los más afectados dentro de la familia, ya que, si un niño es 

víctima o espectador de agresiones dentro de su círculo familiar, trae como 

consecuencia que su comportamiento, sus pensamientos sean violentos, haciendo 

que se genere la inseguridad en él y que los pensamientos positivos seas escasos 

(García y Schneider, 2017). 
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En su mayor parte, las familias suelen ser asimétricas, esto quiere decir que toda la 

autoridad va a recaer en los padres o personas más adultas que forman el núcleo 

familiar (Beavers y Hampson, 1929). 

De igual forma, es necesario mencionar la teoría del apego, quien nos muestra los tres 

tipos de apego lo cuales se forman en el trayecto de una relación amorosa pero que 

puede traer consecuencias que eviten entender la razón por la cual su relación debería 

de culminar en algún momento. Considerándose así que existe el apego seguro el cual 

muestran a las personas una estabilidad perfecta que estaban buscando quien a la par 

desarrolla una confianza en sí mismo y en la de su pareja, también está el apego 

ansioso- ambivalente, este tipo de apego busca exagerar los sentimientos que tiene 

hacia su pareja y busca la forma de llamar su atención aunque sus emociones sean 

inestables, por último se menciona el apego de evitación reflejada por su poco o casi 

nada de interés por parte de una de las dos personas, tienen a crear una imagen de 

autoridad y estabilidad emocional (Bowlby, 1951). 

Asimismo, se menciona que la familia es una estructura, una organización de 

familiares que se ven día a día, informando que existen reglas que se deben de 

respetar y quien no las realice queda fuera del grupo. Por lo tanto, es importante que 

cada integrante respete las normas que se están estableciendo en el hogar, aunque a 

veces suelen ser propuestos dependiendo el estilo de vivir de cada familia (Parsons et 

al., 1955). 

Partiendo del punto de vista del modelo ecológico de Bronfrenbrenner aplicado en los 

años 70s se tiene en cuenta que la persona, la familia y la sociedad forman parte de 

un conjunto de sistemas que pueden ser sociales, culturales e históricos que influyen 

en su vida de manera diaria, fomentando así cambios a lo largo de su vida. Cabe 

mencionar que estos entornos se definen como microsistema, cuyo conjunto forma 

parte de las relaciones directas, mesosistema el cual refiere que las interrelaciones de 

las personas se fomentan en la familia y la escuela, mientras que el exosistema se 

basa en la familia extensa, el trabajo y el vecindario, finalmente menciona al 



 

14 
 

macrosistema el cual está formado por los valores, la ética y las costumbres que pueda 

aprender a lo largo de su desarrollo como persona (Torrico et al., 2002).  

Durante la década de los 70 se fue investigando acerca de esta problemática, la cual 

se iba formando en varias familias, quienes por vergüenza no daban testimonio de una 

posible violencia familiar dentro de sus hogares, al mismo tiempo que esto pasaba, iba 

surgiendo la declaración de los derechos humanos hacia las mujeres, niños y 

discapacitados, tomándose en cuenta que la violencia es un punto de quiebre en el 

desarrollo de todo ser humano en los principios y trayecto de su vida (Gelles, 1993). 

El primer vínculo afectivo que desarrolla la persona es la familia, en el cual se convierte 

en una cultura que va a formar parte de su día a día e irá fortaleciendo el sentido a su 

existencia y el lazo que lo une a los seres que lo rodean, brindando como respuesta el 

sentimiento que desarrollará a lo largo de su vida, a esta propiedad se le conoce como 

homeostasis o morfostasis de la Teoría General de Sistemas (TGS) (Ochoa de Alda, 

1995). 

El supuesto lugar en el que una mujer debe sentirse segura y protegida debería de ser 

en su hogar, sin embargo, es uno de los más peligrosos que pueda existir, ya que la 

violencia se desarrolla desde el lazo afectivo o económico que mantiene con su 

agresor (OMS, 2005).  

La Organización Mundial de la Salud (2011), realizó una asamblea para no hacerse 

ajena a este problema actual, el cual efectuaron una resolución WHA49.25, afirmando 

que serían grandes consecuencias que este problema puede traer a futuro si no se 

hace algo al respecto. 

La violencia familiar es considerada como un problema que tiene diversas dimensiones 

en la cual en su mayoría de veces son generalizadas, porque se evidencia una gran 

variedad de ataques en distintas circunstancias hacia la persona (García, 2013). 

Desde una percepción social se puede citar a Illescas et al. (2018), definen que la 

violencia intrafamiliar forma parte del hogar de manera más frecuente, especialmente 
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en las mujeres, quienes se casan y sufren de violencia durante el matrimonio, 

manteniendo como referencia que el contraer nupcias es para toda la vida, haciendo 

que su familia sea víctima de violencia, por lo que los hijos son los más afectados, 

trayendo como consecuencia que la mujer no deje a su agresor por el miedo a 

quedarse sola o la dependencia económica que este le pueda brindar, por lo tanto la 

violencia intrafamiliar esta denominada como un factor de riesgo alarmante dentro del 

círculo social. 

De igual forma, la violencia física en las familias no es ajena ante esta problemática, 

ya que los padres usan la esta táctica como método de educación hacia sus hijos, 

haciendo que ellos sean más vulnerables ante los ataques que puedan sufrir dentro 

de su círculo familiar. Este es el caso de los hijos que son víctimas por parte de sus 

padres, ya que ellos implementan el abuso de poder con la fuerza física (golpes con 

los puños, patadas, jalones de cabello, entre otros). Reflejando como enseñanza de 

que la violencia física es esencial para una buena educación en los hijos (Nazar et al., 

2018).  

La violencia es una forma de utilizar la fuerza e incluso toda amenaza que llegue a 

causar problemas de lesiones, daños psicológicos, trastornos del desarrollo entre 

otros. En su mayoría de casos las consecuencias son los homicidios que se tienen 

como resultado final, demostrando así que más de la cuarta parte de casos que fueron 

reportados en el mundo, mientras que el más de la mitad fueron mujeres que 

estuvieron a la tortura de su pareja o ex pareja. Haciendo que el estado peruano ha 

pronunciado la ley N° 28983, en el cual resalta que la igualdad debe de darse para 

todos tanto como para hombres y mujeres, esto se realiza a consecuencia de la 

violencia familiar el cual se va mostrando como un estilo de vida común en el país 

(OPS, 2008). 

La violencia psicológica o también conocido como maltrato psicológico es todo acto 

que puede afectar a la persona de manera emocional, con insultos, amenazas, 

despreciarla, entre otros, haciendo que el desarrollo de patologías sea cada vez más 

cercano para las víctimas. Dichos actos afectan el desarrollo emocional de la víctima 
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mediante actos repetitivos, la cual realiza un desnivel en el equilibrio mental de la 

persona (Fagundes et al., 2013) 

La familia es el pilar principal de la educación de los padres hacia sus hijos, es la base 

de sus valores y su desenvolvimiento en sociedad. Se encarga de brindar seguridad y 

afecto para una formación asertiva y positiva, haciendo que sus aptitudes sean 

reflejadas en sus actos en el día a día en un futuro, desarrollando un bienestar social 

seguro y dejando de lado el individualismo. Dado que el comportamiento que ellos 

adopten o reflejen será el resultado de la educación que recibieron en su primer círculo 

social que es su familia (Suárez y Vélez, 2018).  

Después de haber visto las teorías respecto al tema de violencia se expondrán teorías, 

definiciones e historia relacionada a la comunicación y cómo esta se ve afectada en 

situaciones de violencia. 

La comunicación es fundamental para el desarrollo del individuo, dado que los valores 

que sus padres les brindan puedes repercutir en su vida diaria, siendo así que una 

comunicación negativa traerá sucesos como la drogadicción, pandillaje e incluso 

suicidio, sin embargo, si esto se transforma a una comunicación positiva traerá buenos 

resultados (Satir, 1991). 

Desde el siglo XX la teoría sistémico- comunicacional de la familia fue aplicada por 

Bateson en el instituto de Palo Alto la cual mantiene un lugar en las ciencias sociales, 

la cual estudiaba una nueva necesidad básica en el ser humano que era proyectar sus 

sentimientos o emociones en determinados momentos. A mediados de los años 

cuarenta y cincuenta se toma en cuenta la necesidad de brindar explicaciones ya no 

solo a la familia, sino también al entorno social que rodea a cada individuo (Musitu, 

2006). 

El Ministerio de Educación (MINEDU) (2007), realizó un programa con la finalidad de 

mejorar la calidad en las relaciones filo parentales de las familias peruanas. De esta 

forma, aseguraron que la comunicación cumple un rol funcional primordial en las 
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relaciones de padres e hijos, contribuyendo a la formación en valores de los hijos y al 

cumplimiento de los deberes parentales.  

La adolescencia es una etapa de situaciones críticas en toda persona, pero que es 

necesario sentirse apoyado por sus familiares, de tal forma que la comunicación juega 

un rol importante para el desarrollo del adolescente, funciona como un factor de 

protección que brindan los padres a sus hijos, pero si la relación entre la madre y el 

hijo no es buena, repercutirá en una autovaloración negativa y un contexto erróneo de 

sí mismo, cayendo así en la distorsión social o falta de confianza en sus acciones ante 

la sociedad (Estévez et al., 2007). 

La comunicación dentro del círculo familiar debe de ser constante y asertiva, ya que 

existen familias que gozan de una buena interacción entre sus parientes. Sin embargo, 

existen familias que no practican la comunicación, haciendo así que esta se vea 

reflejada ante la sociedad. Asimismo, es válido resaltar que los factores que pueden 

alterar esta buena comunicación puedan ser: la separación de ambos padres, la 

ausencia de alguno de los progenitores a causa del trabajo, el maltrato físico o 

psicológico que se practique en casa, alguna carencia económica dentro del hogar, 

incluso el consumo de drogas y alcohol por parte de los padres, dejando así al niño o 

adolescente en completa soledad y aislamiento, el cual interfiere en la comunicación 

que se debe de desarrollar dentro del núcleo familiar (Garcés y Palacio, 2010). 

Es esencial para poder mantener una buena comunicación dentro del ámbito de la 

familia, poder expresar cada uno de los integrantes sin restricción ni miedos lo que 

piensa y que lo desee decir en ese momento. Realizar esta actividad con confianza 

por parte de los hijos hacia los padres y viceversa, sentir que son escuchados por 

ambas partes, ser capaces de enseñar a los menores de casa cómo poder enfrentar 

sus miedos con confianza (Meza, 2007). 

Citando a Del Barrio y Salcines (2012), menciona que cuando un adolescente tiene un 

problema y no sabe cómo resolverlo, busca ayuda en primera instancia en su madre, 

mientras que las mujeres tratan de tener una solución con los consejos que sus amigas 

o amigos puedan brindarle. Con respecto a los varones, ellos buscan ayuda por parte 
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de sus padres para así poder conversar acerca de lo que le aqueja. Reafirmando que 

la primera opción para un hijo que tiene un problema no es el padre, ya que se 

encuentra trabajando o siendo el sostén económico del hogar, haciendo así que la 

comunicación con los hijos sea menor y trasladando ese rol inconscientemente a la 

madre. 
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III. Metodología 

3.1. Tipo y diseño de investigación  

Tipo de investigación  

La siguiente investigación fue de tipo básica. Es básica por la finalidad que tiene de 

poder entender de forma más específica y detallada el comportamiento de las 

personas, sin tener la necesidad de resolver algún problema (Jhangiani et al., 2019). 

Diseño de investigación  

Su diseño fue no experimental, transversal correlacional. Es no experimental cuando 

no se manipulan de manera adrede las variables, basándose así en la observación del 

fenómeno a estudiar y cuál es el contexto actual que se tiene sin la intervención del 

investigador para así poder analizarlo (Dzul, 2018).  

3.2. Variables y operacionalización  

Variable 1: Violencia familiar 

Definición conceptual 

De acuerdo con Chica (2019) menciona que a lo largo de la historia y en el siglo XII, 

Graciano y Lombardo aportaron con sus definiciones acerca de la violencia familiar. 

Para Graciano mencionaba que el matrimonio era el compromiso de dos personas y 

que una vez tomada la decisión no se podría cambiar de parecer. Mientras que para 

Lombardo decía que la unión entre dos personas era mediante los votos matrimoniales 

y que si no existía una aceptación por ambas partes esta decisión se podría revocar. 

Mientras que en el siglo XX surge un cambio en la familia en la cual la mujer tomaba 

roles del esposo o viceversa, pues en el año 1970 se crean los primeros centros de 

ayuda para las madres y sus hijos que fuesen maltratados por parte de la cabeza de 

la familia, el padre, reconociéndose que la violencia familiar era un fenómeno, por lo 

tanto, las mujeres de esa época salieron a las calles a exigir sus derechos con respecto 

al entorno laboral. 
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Definición operacional 

La variable se midió a través del Cuestionario de Violencia Familiar (CVIFA), el cual 

consta de 46 ítems, con dos dimensiones: Violencia física (ítems del 1 al 22) y violencia 

psicológica (ítems del 23 al 46). Las respuestas obtenidas a través del instrumento se 

hayan en una escala ordinal en formato Likert con cuatro opciones de respuesta: 

0=nunca, 1=a veces, 2=casi siempre y 3=siempre. Para la calificación e interpretación 

de resultados, se consideraron las puntuaciones directas obtenidas del instrumento 

con una puntuación mínimo de 0 y una máxima de 138 puntos. 

Escala de medición:  

Los instrumentos usados en la presente investigación se encuentran en una escala de 

tipo ordinal que responden a las escalas con formato Likert. 

Variable 2: Comunicación Familiar 

Definición conceptual 

Mencionando a Olson et al. (1989) manifestó en su teoría que para la comunicación 

familiar existe tres dimensiones esenciales las cuales son la cohesión que hace 

referencia a los lazos emocionales por parte de los miembros de la familia que tienen 

entre ellos. Con respecto a la flexibilidad se dice que es la calidad y la expresión de 

liderazgo que se mantenga dentro de la familia, como son sus reglas, negociaciones 

e incluso los roles asignados a cada miembro de la familia. Finalmente se tiene a la 

comunicación que es la encargada de poder facilitar de forma saludable las relaciones 

familiares que se puedan mantener dentro del hogar, con las capacidades de poder 

hablar, escuchar, poder mantener el respeto entre ellos y trasmitir sus sentimientos 

hacia los demás.   

Definición operacional 

La variable de comunicación familiar se medió a través de la Escala de Comunicación 

Familiar (FCS), siendo una escala unidimensional, la cual consiste de 10 ítems y se 

mide a través de una escala de puntuación tipo Likert: 1= extremadamente 
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insatisfecho, 2= generalmente insatisfecho, 3= indeciso, 4= generalmente satisfecho y 

5= extremadamente satisfecho.  

Escala de medición  

Los instrumentos usados en la presente investigación se encuentran en una escala de 

tipo ordinal que responden a las escalas con formato Likert. 

3.3. Población, muestra y muestreo 

Población  

Según el MINEDU (2016) menciona que existen 353,488 estudiantes matriculados en 

instituciones públicas y 295,936 en colegios privados entre las edades de 12 a 16 años. 

Se conoce que la población es un grupo de personas que permiten realizar 

investigaciones por sus características similares, en un determinado tiempo y espacio 

(Supo, 2014). Para fines del presente estudio, se consideraron algunos criterios de 

selección en la población, siendo estos los siguientes: 

Criterios de inclusión: 

- Estudiantes que actualmente estén cursando la secundaria en Lima Metropolitana 

- Estudiantes adolescentes menores de 18 años 

- Ser residentes de Lima Metropolitana 

- Ambos sexos 

Criterios de exclusión: 

- No estar matriculados en el semestre actual 

- Participantes que no deseen resolver el cuestionario de forma voluntaria 

- No contar con el permiso de sus padres al momento de llenar los cuestionarios. 

Muestra 

La muestra es un subconjunto representativo de una población y que a su vez, cumple 

con características específicas útiles para la realización de estudios (Monje, 2011). 

Fue determinada por fórmula para poblaciones finitas, el resultado sugirió que como 
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mínimo se trabaje con un tamaño muestral de 385 participantes. La muestra estudio 

estuvo conformada por 401 estudiantes del nivel secundario de instituciones públicas 

y privadas de Lima Metropolitana, donde, el 69.8% (n= 280) fueron mujeres, y el 30.2% 

(n= 121) fueron varones. Asimismo, las edades de los participantes oscilaron entre los 

11 a 17 años (M= 15.47; DE= 1.07). Respecto al nivel o grado de los participantes, el 

3.5% fueron de primer grado, el 4.7% de segundo grado, el 4.2% de tercer grado, 

25.4% alumnos de cuarto grado, y finalmente, 62.1% fueron alumnos de quinto grado. 

Muestreo 

Para la ejecución de muestreo se utilizó el no probabilístico por conveniencia, eso 

quiere decir que los participantes que aceptaron formar parte de este estudio 

cumplieron ciertas características y criterios de evaluación. Mientras que Supo (2004) 

define que el muestreo es aquel proceso que se realiza en la población para verificar 

si cumplen con los estándares requeridos. 

Unidad de análisis  

Un estudiante que se encuentre cursando de 1° a 5° de secundaria de una institución 

pública y privada residente de Lima Metropolitana. La unidad de análisis fue definida 

por ser jerárquica, ya que se despliega en tres niveles entre ellas se puede encontrar 

epistemológico, social y cultural (Picón, 2014).  

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica 

Se ejecutó la técnica de la encuesta, la cual fue aplicada de forma virtual. López y 

Facheli (2015) mencionaron que es un método científico el cual ayuda a recolectar 

datos, haciendo así que su aplicación facilite el seguimiento del proceso de 

investigación que se desee estudiar. 

Instrumento 1 

Cuestionario Violencia Familiar – CVIFA 

Nombre    : Cuestionario Violencia Familiar (CVIFA) 
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Autora    : Livia Altamirano Ortega 

Adaptación   : Del VIFA, ampliación  

Administración  : Individual y colectiva 

Tiempo de aplicación : 30 minutos 

Numero de ítems  : 46  

Dimensiones   : Física y Psicológica  

Descripción de la escala 

CVIFA es un instrumento que recolecta información de datos a través de su escala de 

Likert: 0= nunca, 1= a veces, 2= casi siempre y 3= siempre, en cada uno de sus ítems.  

Validez 

El instrumento fue analizado por el proceso de validez de contenido, por lo que sus 

ítems corresponden a violencia física y psicológica, también fue sometido al análisis 

de validez del constructo ya que este cuestionario mantiene dimensiones acerca de la 

violencia familiar. Como resultado se obtuvo que sí cumple con los requisitos para ser 

aplicado y poder medir la violencia familiar. Para la validez de constructo mediante las 

dos mitades de Gutman su resultado fue de .852, correlación de Spearman .8752, 

demostrando su confiabilidad. Validez de contenido de la V de Aiken fue de un 100%, 

lo cual mencionó que los ítems responden a las dimensiones y a la variable familia. 

Confiabilidad 

Altamirano (2020), aplicó el cuestionario en seis instituciones educativas a nivel de 

secundaria en Lima, teniendo como población a 3187 estudiantes. Por la cual, sus 

resultados demostraron que tienen una confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach de 

.855.  

Normas de calificación  

Se determinó que para la medición de violencia el puntaje mínimo es 0 y máximo es 

3, según la escala de Likert. 
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Instrumento 2 

Escala de evaluación de la comunicación familiar 

Nombre original : Family Communication Scale- FCS 

Autores  : Olson et al. (2006). En nuestro medio Copez et al. (2016) 

reportaron índices aceptables de propiedades psicométricas. 

Objetivos  : Evaluar de manera global la comunicación familiar 

Administración : Individual o grupal / Adolescentes a partir de 12 años de edad. 

Duración  : Aproximadamente 15 minutos  

Se definió que la Escala de comunicación familiar (FCS) está conformada por 10 ítems 

de tipo Likert, la cual tiene cinco alternativas, 1 es extremadamente insatisfecho, 2 

generalmente insatisfecho, 3 indeciso, 4 generalmente satisfecho, 5 extremadamente 

satisfecho, teniendo como puntuación máxima de 50 y un mínimo de 10 puntos. 

Además, en la versión original (n= 2465) se trabajó con población estadounidense 

(M=36.2, DE=9.0, α=.90). 

En su investigación realizaron un análisis de las propiedades psicométricas de la 

Escala de comunicación familiar (FCS), constituida por 527 estudiantes universitarios 

de Lima. La muestra estuvo dividida en dos grupos proporcionales, así que en el 

primero se tuvo un análisis factorial exploratorio dando como resultado a χ² (45) = 

966.8, p < .001, n =246, para que el ajuste de bondad se encontró una solución 

unifactorial GFI=.99, RMCR=.06, mientras que, en el segundo grupo, el análisis 

factorial exploratorio se compararon las soluciones de uno, dos y tres factores. La cual 

se evidenció de mejor manera en el modelo de la dimensión χ² = 80.31; χ²/gl = 2.36; 

CFI = 1.00; GFI =.995; AGFI = .992; RMSEA = .000; RMR = .050 (n = 245. Finalmente 

se obtuvo un alto nivel de consistencia interna (Copez et al., 2017). 

3.5. Procedimientos 

Para esta investigación se realizaron los siguientes pasos: se solicitó el permiso a los 

autores de ambos instrumentos para poder aplicarlos. Después, se revisaron diversas 
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fuentes bibliográficas y artículos científicos relacionados al tema a tratar. Se creó la 

encuesta de forma virtual mediante Google formulario, la cual facilitó la difusión de esta 

a través del método de Bola de Nieve. Luego los datos recolectados por parte de los 

participantes se ingresaron a una base de datos Excel para poder hacer la depuración 

correspondiente, consecuentemente estos datos fueron analizados por medio del 

Software estadístico SPSS, así poder obtener resultados confiables y precisos. 

Finalmente fueron presentados en tablas con su descripción respectiva. 

3.6. Método de análisis de datos  

El análisis de datos del presente estudio, se llevó a cabo utilizando diferentes 

programas estadísticos, como el SPSS 26 y el Microsoft Excel 2019, los cuales son 

adecuados para los análisis en ciencias sociales. Después del recojo de datos se 

realizó una base, la cual se depuró y procesó con los mencionados programas. 

A continuación, se realizó la prueba de normalidad con el estadístico Kolmogorov 

Smirnov, mediante el cual se determinó la normalidad de los datos, con este se conoció 

la estadística paramétrica o no paramétrica (Guillén y Valderrama, 2013).  

Respecto a los objetivos planteados, en primer lugar, se realizó la correlación la 

variable de violencia física, psicológica y comunicación familiar, luego violencia física 

y comunicación familiar, por último, violencia psicológica y comunicación familiar y sus 

dimensiones que se empleó por medio del estadístico Rho Spearman. Mondragón 

menciona que se clasifica la correlación de ambas variables de acuerdo a un rango de 

-.91 a -1.00 es correlación negativa perfecta, -0.76 a -0.90 es fuerte, -0.51 a -0.75 es 

considerable, -0.11 a -0.50 es media, -0.01 a -0.10 es débil, 0.00 no existe correlación, 

mientras que +0.01 a +0.10 es correlación positiva débil, +0.11 a +0.50 es media, +0.51 

a +0.75 es considerable, +.076 a +0.96 es muy fuerte, finalmente +0.91 a +1.00 

correlación positiva perfecta.  (2014). 

Asimismo, se verifico la confiabilidad de los resultados a través del coeficiente Alfa de 

Cronbach (Frías, 2019) menciona que la puntuación de un instrumento se puede 

verificar con el alfa de Cronbach o el método de omega de Mc Donald. 
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Finalmente, después que se realizó el análisis de todos los datos, estos fueron 

expuestos a través de tablas y gráficos de acuerdo al estilo APA (2020). 

3.7. Aspectos éticos 

El presente trabajo de investigación cumplió con la confidencialidad necesaria para 

cuidar los datos que se obtuvo de cada uno de los participantes que llenaron el 

cuestionario, para ello se resolvió el consentimiento informado, además, su 

participación fue voluntaria. Igualmente, se preservó los derechos de la información 

utilizada en la investigación, recopilado de revistas, artículos científicos y base de 

datos, todos fueron citados de manera apropiada. Por ello, los principios éticos la 

American Psychological Association (APA, 2017) no se alteraron, ni modificaron los 

puntajes de cada uno de los participantes. 

Considerando al Colegio de Psicólogos del Perú, menciona los derechos de cada 

participante, esta investigación fue desarrollada de forma cuidadosa y minuciosamente 

con el fin de respetar la ética que menciona el Art. 79 del Código de Ética Profesional 

de Psicólogos del Perú Consejo Directivo Nacional (2017). 
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IV. RESULTADOS 

Tabla 1 

Descripción de la violencia familiar 

Violencia Familiar 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 385 96.0 

Medio 14 3.5 

Alto 2 0.5 

Total 401 100.0 

En la tabla 1, se observa que se presentan los resultados obtenidos tras la evaluación 

de los nivele de violencia familiar en la muestra de estudio. Del cual el 96.0% de los 

participantes, reflejan un nivel bajo de violencia familiar. Mientras que el 3.5% de la 

muestra se ubica en un nivel medio. Finalmente, el 0.5% de los participantes, tienen 

un nivel alto en violencia familiar. 

Tabla 2 

Descripción de la violencia física 

Violencia Física 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 395 98.5 

Medio 5 1.2 

Alto 1 0.2 

Total 401 100.0 

Mientras que en la tabla 2, se observa los resultados obtenidos tras la evaluación de 

los niveles de violencia física en la muestra de estudio. Por lo que, se evidencia que el 

98.5% refleja un nivel bajo de violencia física. Mientras que el 1.2% de los participantes 

posee en un nivel medio en la variable mencionada. Finalmente, solo el 0.2% de la 

muestra, tenga un nivel alto de la variable señalada. 
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Tabla 3 

Descripción de la violencia psicológica 

Violencia Psicológica 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 346 86.3 

Medio 46 11.5 

Alto 9 2.2 

Total 401 100.0 

Así también, en la tabla 3 se presentan los resultados obtenidos tras la evaluación de 

los nivele de violencia psicológica en la muestra de estudio. De esto, se evidencia que 

el 86.3% de los participantes, poseen un nivel bajo de violencia familiar de tipo 

psicológica. Asimismo, el 11.5% de los encuestados, demuestra un nivel medio de 

violencia familiar de tipo psicológica. Finalmente, solo el 2.2% de la muestra, posee un 

nivel alto en la variable mencionada. 

Tabla 4 

Descripción de la comunicación familiar 

Comunicación Familiar 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 32 8.0 

Medio 59 14.7 

Alto 310 77.3 

Total 401 100.0 

Asimismo, en la tabla 4 se presentan los resultados obtenidos tras la evaluación de los 

niveles de comunicación familiar en la muestra de estudio.  De esto, se observa que el 

8.0% de los participantes, reflejan un nivel bajo de comunicación familiar. Mientras que 
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el 14.7% de los encuestados, la muestra se ubica en un nivel medio. Finalmente, el 

77.3% de la muestra, posee un nivel alto en la variable mencionada. 

Tabla 5 

Prueba de normalidad de Shapiro Wilk 

Variables N S.W. p 

Violencia física y psicológica 401 .473 .000 

Violencia física 401 .790 .000 

Violencia psicológica 401 .746 .000 

Comunicación familiar 401 .960 .000 

Nota: N=tamaño de muestra, S.W.=Shapiro Wilk, p=significancia 

En la tabla 5, se visualizan los resultados de la evaluación de la normalidad de los 

datos mediante el estadístico Shapiro Wilk. Estos resultados indican que, para cada 

una de las variables, se obtienen un p valor menor que .05, lo cual permite asumir que 

no existen distribuciones normales en ninguna variable a considerar en el estudio. Por 

ello, se procedió a emplear estadísticos no paramétricos para la obtención de 

resultados que respondan a los objetivos de estudio (Romero, 2016). 

Tabla 6 

Correlación entre la violencia física y psicológica con la comunicación familiar 

Variable Estadístico Comunicación familiar 

Violencia física y psicológica 

Rho -.443 

r2 .196 

p .000 

N 401 

Nota: Rho=Spearman; p=significancia, N=muestra 
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En la tabla 6, se puede observar que, entre las variables violencia física, psicológica y 

comunicación familiar hay un valor de correlación de Rho de Spearman de -.443, 

tamaño de efecto pequeño (r2 = .196) (Cohen, 1992) y p<.05, lo que asegura que existe 

relación inversa entre ambos constructos y estadísticamente significativa.  

Tabla 7 

Correlación entre violencia física y comunicación familiar 

Variable Estadístico Comunicación familiar 

Violencia física 

Rho -.260 

r2 .067 

p .000 

N 401 

Nota: Rho=Spearman; p=significancia, N=muestra 

En la tabla 7, se puede observar los resultados de la correlación entre la dimensión 

violencia física y comunicación familiar, estas tienen un valor de Rho de Spearman de 

-.260, tamaño de efecto pequeño (r2 = .067) (Cohen, 1992) lo cual afirma que existe 

relación inversa y estadísticamente significativa (p<.05) entre ambas variables.  

Tabla 8 

Correlación entre la violencia psicológica y comunicación familiar 

Variable Estadístico Comunicación familiar 

Violencia psicológica 

Rho -.439 

r2 .192 

p .000 

N 401 



 

31 
 

Nota: Rho=Spearman; p=significancia, N=muestra 

En la tabla 8, se puede observar los resultados de la correlación entre la dimensión 

violencia psicológica y comunicación familiar, estas tienen un valor de Rho de 

Spearman de -.439, tamaño de efecto pequeño (r2 = .192) (Cohen, 1992) lo cual afirma 

que existe relación inversa y estadísticamente significativa (p<.05) entre ambas 

variables.  
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V. DISCUSIÓN 

El objetivo de investigación fue determinar la relación existente entre la violencia física 

y psicológica con la comunicación familiar en adolescentes de instituciones educativas 

públicas y privadas de Lima Metropolitana, 2021. Encontrándose que estas variables 

se relacionan de forma inversa y con una magnitud media, así mismo, se trata de una 

relación estadísticamente significativa. En cuanto a la violencia psicologica se 

manifiesta que esta es la responsabilidad y la relación que el padre de familia genera 

con sus hijos dentro del núcleo familiar, sin embargo, en algunas ocasiones los hijos 

muestran temperamentos que ponen a prueba la paciencia de su progenitor por lo que 

ellos no saben cómo reaccionar haciendo que su solución sea en base a insultos, 

humillaciones, maltratos emocionales e incluso haciendo comparaciones con sus 

hermanos, causando una rivalidad indirecta entre estos (Gómez, 2016). Asimismo,  

 Este resultado es similar a lo encontrado en Chipana (2016) quien menciona que la 

violencia familiar tiene una relación con la responsabilidad social, por lo que los padres 

son el ejemplo para sus hijos con su interacción con la sociedad. Asimismo, Hañari et 

al. (2020), afirman que la comunicación filo-parental, y la calidad de esta, repercute 

directamente en la autoestima de los hijos, por lo que, una comunicación deficiente 

entre padres e hijos, trae como consecuencia una baja autoestima en estos últimos. Si 

en la familia la violencia es alta, traerá como consecuencia una baja autoestima en los 

hijos (Campos y Reyes, 2017). 

En primer lugar, se realizó un análisis descriptivo que permitió conocer los niveles de 

violencia física y psicológica, así como los de la comunicación familiar, presentes en 

la muestra de estudio. De esta forma, se conoció que el 96% de los participantes 

presentan un nivel bajo de violencia familiar, mientras solo el 3.5% y el 0.5% presentan 

un nivel medio y alto respectivamente. Situación similar se observa en Surco (2021), 

quien menciona en su investigación que el nivel bajo de violencia familiar dentro de 

sus dimensiones no es paralelo a la violencia según la edad de las víctimas, pero que, 

sin embargo, las mujeres que tenían entre 4 a 7 hijos eran más vulnerables a la 

agresión en sus propios hogares. Para Menacho (2016) en su investigación concluye 
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que la comunicación entre padres e hijos es importante para disminuir los 

pensamientos suicidas en los adolescentes, haciendo que este sea una fuente 

esencial para el desarrollo emocional tanto como psicológico y personal. Finalmente, 

cuyos estudios se ejecutaron en muestras con indicadores de violencia familiar, en su 

mayoría, se encontraban en niveles bajos.  

En segundo lugar, se realizó un análisis descriptivo que permitió conocer el nivel de 

violencia física y comunicación en adolescentes de instituciones educativas públicas y 

privadas de Lima Metropolitana, 2021. De esta forma, se conoció que el 98.5% de los 

participantes presentan un nivel bajo de violencia física, mientras que el 1.2% presenta 

un nivel medio, para que finalmente el 0.2% presentan un nivel alto respectivamente. 

Caso similar se encontró en una investigación realizada, la cual brinda como resultado 

que los niños y niñas que participaron de ese estudio, mostraron índices de violencia 

física dentro del núcleo familiar, haciéndose cada vez más vulnerables antes esta 

problemática, como consecuente con el pasar de los años presentan soledad, 

insomnio, aislamiento con los miembros de su familia, inseguridades, entre otros 

(Souza et al., 2021). La violencia en la familia no tiene edad de inicio, pero si un alto 

sentimiento de culpa cuando los padres agreden de forma física a sus hijos, haciendo 

que ellos crezcan con un resentimiento hacia sus progenitores e incrementando los 

conflictos en el hogar. No obstante, si la familia toma cartas en el asunto y busca ayuda 

profesional a tiempo, estas huellas que quedaron en la niñez o adolescencia pueden 

intentarse borrar, siempre y cuando exista el apoyo de toda la familia (Vázquez et al., 

2016). Finalmente, cuyos estudios se ejecutaron en muestras con indicadores de 

violencia física, en su mayoría, se encontraban en niveles bajos. 

En tercer lugar, se realizó un análisis descriptivo que permitió conocer el nivel de 

violencia psicológica en adolescentes de instituciones educativas públicas y privadas 

de Lima Metropolitana, 2021. De esta forma, se conoció que el 86.3% de los 

participantes presentan un nivel bajo de violencia psicológica, mientras que el 11.5% 

presentan un nivel medio, por último, el 2.2% presentan un nivel alto. La violencia 

psicológica es el tipo de agresión más recurrente en el hogar, ya que las mujeres son 
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agredidas por sus parejas. Asimismo, se menciona que este está asociado con más 

frecuencia a la depresión, por la cual es un problema grave para la salud mental de las 

víctimas, quienes necesitan ayuda urgente de un profesional que les ayude a poder 

recuperarse (Flores y Vásquez, 2021). Con respecto a la violencia psicológica se 

puede asemejar el presente estudio con Cerrón (2020), la cual menciona que este tipo 

de violencia entre las parejas es a causa de las peleas que se puedan generar en su 

relación. Como consecuencia, estas acciones generarán pensamientos negativos 

sobre sí mismo e incluso dudar sobre su relación que mantienen con su pareja, por 

ende, la depresión es uno de los indicadores de inestabilidad mental por parte de los 

participantes que han sido víctimas de la violencia psicológica. Finalmente, cuyos 

estudios se ejecutaron en muestras con indicadores de violencia psicológica, en su 

mayoría, se encontraban en niveles bajos. Para la familia se debe de considerar como 

un principio clave la comunicación, puesto que esta debe de desarrollar de manera 

asertiva entre padres e hijos, tomar en cuenta que este principio ayudará a sus 

descendientes a mantener una buena relación con la sociedad. El niño y/o adolescente 

tendrá como principal circulo social a su familia el cual se va a desenvolver, por lo 

tanto, esta debe de ser afectiva y significativa para su aprendizaje. Los niveles de 

comunicación son elevados, lo que demuestra que existe buenas prácticas de 

comunicación e interacción intrafamiliar de los encuestados (Crespo,2011). 

En cuanto al primer objetivo específico, el cual fue determinar la relación entre 

violencia física y la comunicación familiar, se encontró que ambas variables se 

relacionan de forma negativa media, tratándose de una relación estadísticamente 

significativa. Este resultado va acorde a Macías (2017), quien habla de la violencia 

intrafamiliar y sus efectos en el rendimiento académico. Su resultado afirma que los 

adolescentes, víctimas de violencia verbal por parte de sus padres (con expresiones 

disfrazadas de bromas, mofas e insultos), presentan rendimiento académico 

deficiente. Asimismo, Martínez y Navas (2016), mencionan que la comunicación y el 

rendimiento académico de un estudiante, es esencial para su desarrollo durante la 

etapa escolar, por lo que, si los padres no mantienen un diálogo asertivo, el 

rendimiento académico que presenten será desfavorables. 
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Respecto al segundo objetivo específico, el cual fue determinar la relación entre la 

violencia psicológica y la comunicación familiar, se encontró una relación negativa de 

magnitud moderada estadísticamente significativa. De acuerdo a esto, Moscoso 

(2017) menciona que los problemas emocionales que afronta un adolescente podría 

ser consecuencia de la violencia familiar que sufre cada día en el hogar, dado que los 

padres se hacen ausentes, habiendo carencias de expresiones de afecto que se le 

brinda al adolescente en su etapa de crecimiento. Asimismo, se tiene a Bautista y 

Carhuancho (2016) quienes refieren que, si la comunicación entre padres e hijos es 

asertiva y activa, ellos podrán tomar decisiones sin miedo, contando con la asesoría 

de sus progenitores, haciendo que se cree un lazo de confianza y buena relación entre 

ellos. Finalmente, para López et al. (2019), la comunicación positiva y abierta en el 

círculo familiar ayuda a mejorar la calidad de interacción entre los familiares, por lo 

tanto, las conductas de agresión serán mínimas.  

De forma concluyente, se confirma que la violencia familiar, en sus formas, física y 

psicológica, se encuentra relacionado a la calidad de la comunicación dentro de las 

familias. Esto es confirmado por el modelo ecológico, la cual menciona que la persona 

forma parte de un sistema, con características propias (cultura, historia, etcétera), por 

lo que la ética y las costumbres aprendidas serán adquiridas, en primera instancia, en 

el hogar, siendo los padres, la familia en general y su círculo social más próximo, los 

principales modelos conductuales durante su etapa de desarrollo (Bronfrenbrenner, 

1977). 

Se hace mención a las limitaciones que se presentaron en el estudio, las cuales fueron, 

en primer lugar, no contar con antecedentes previos al presente estudio, haciendo que 

no se pueda tener una visión panorámica y participativa de los posibles resultados a 

obtener con el recojo de los datos. Así mismo, la falta de presencialidad en las 

instituciones como colegios, institutos, universidades, empresas, etcétera, no permitió 

obtener una muestra de estudio institucionalizada, lo cual pudo repercutir en los 

resultados, al no contar con una muestra homogénea, no obstante, esta limitación 

pudo corregirse con el uso de criterios de selección muestral, y el recojo de los datos 
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por medio de las plataformas virtuales, las cuales representan una ventaja al momento 

de levantar los datos para el estudio. 

En conclusión, se analizó la relación entre las variables presentadas para confirmar 

las hipótesis planteadas, cumpliendo así cada uno de los objetivos de investigación 

del presente estudio. Finalmente, se presenta la siguiente investigación para los fines 

que los lectores consideren necesario, siendo esta una evidencia empírica de la 

relación entre estas variables de importancia para las ciencias sociales, en específico, 

la psicología.   
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VI. CONCLUSIONES 

PRIMERA. Se concluye que existe una relación inversa y de magnitud baja entre la 

violencia familiar, en sus formas física y psicológica, con la comunicación familiar. Lo 

cual indica que a menor violencia se tendrá una comunicación familiar favorable. 

SEGUNDA. Se concluye que, si bien los niveles de violencia familiar en la muestra son 

bajos, estos representan un indicador preocupante que debe ser atendido con 

urgencia. 

TERCERA. Los niveles de comunicación son elevados, lo que demuestra que existe 

buenas prácticas de comunicación e interacción intrafamiliar de los encuestados.  

CUARTA. Se menciona que existe relación entre la violencia física y comunicación de 

forma relativa y significativa, puesto que es de una correlación negativa media. por lo 

que a menor violencia física mejores son los indicadores de comunicación familiar. 

QUINTA. Se concluye que la violencia psicológica y la comunicación familiar tienen 

una correlación inversa y estadísticamente significativa, por lo que a menor violencia 

psicológica mejores son los indicadores de comunicación familiar.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Primero. Se recomienda continuar con estudios acerca de ambas variables para 

contar con mayores evidencias empíricas sobre la relación entre ambas. 

 

Segundo. Se recomienda generar estudios psicométricos que provean de nuevas 

medidas válidas y confiables para la evaluación de la violencia familiar y de la 

comunicación familiar, con la finalidad de obtener resultados que se ajusten al contexto 

peruano. 

 

Tercero. Se recomienda emplear una muestra más numerosa e institucionalizada 

(muestras clínicas, muestras forenses, etcétera), de manera que la obtención de los 

datos sea de forma más homogénea y los resultados con mayor probabilidad de 

generalización. 

 

Cuarto. Se recomienda el estudio de las variables con otras metodologías y/o diseños 

de investigación (descriptivo, psicométrico o instrumental, modelamiento de 

ecuaciones estructurales) a fin de robustecer la información teórica y empírica 

disponible. 
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Rangos 
 
 
Ítem 1 al 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medición de 
Comunicación 
familiar 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Metropolitana, 
2021. 
 

2. Existe 
relación entre 
violencia 
psicológica y 
comunicación 
en familiar 
adolescentes 
de 
instituciones 
públicas y 
privadas de 
Lima 
Metropolitana, 
2021. 
 

Metropolitana, 
2021. 



 

 
 

Anexo 2. Matriz de operacionalización de variables 

 

VARIABLES 

DE 

ESTUDIO 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACION 

AL 

 

DIMENSIÓN 

 

          

INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Violencia física 

y psicológica 

De acuerdo con Chica 

(2019) en el siglo XX 

surge un cambio en la 

familia en la cual la 

mujer tomaba roles del 

esposo o viceversa, 

pues en el año 1970 se 

crean los primeros 

centros de ayuda para 

las madres y sus hijos 

que fuesen maltratados 

por parte de la cabeza 

de la familia, el padre, 

reconociéndose que la 

violencia familiar era un 

 

La variable de 

violencia física y 

psicológica se 

midió a través del 

Cuestionario de 

Violencia 

Familiar (CVIFA). 

Este instrumento 

corresponde a la 

escala de Likert 

con cuatro 

opciones de 

respuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

Violencia  

Física 

 

Violencia 

Psicológica  

 

 

 

 

Violencia física 

(1 al 22) 

 

 

Violencia 

psicológica (23 

al 46) 

Ordinal 

 

0= nunca 

1=a veces 

2=casi siempre 

3=siempre 

  



 

 
 

fenómeno, por lo tanto, 

las mujeres de esa 

época salieron a las 

calles a exigir sus 

derechos con respecto 

al entorno laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

familiar 

Mencionando a Olson et 

al. (1979) manifestó en 

su teoría que para la 

comunicación familiar 

existe tres dimensiones 

esenciales las cuales 

son la cohesión que 

hace referencia a los 

lazos emocionales por 

parte de los miembros 

de la familia que tienen 

entre ellos. Con 

respecto a la flexibilidad 

se dice que es la calidad 

La variable de 

comunicación 

familiar se medirá 

a través de la 

Escala de 

Comunicación 

Familiar (FCS), la 

cual consta de 10 

ítems y se mide a 

través de una 

escala de 

puntuación tipo 

Likert. 

 

 

 

 

 

 

 

Escala 

Unidimensional 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

1=extremadamente 

insatisfecho 

2=generalmente 

insatisfecho 

3= indeciso 

4=generalmente 

satisfecho  

5=extremadamente 

satisfecho.  

 



 

 
 

y la expresión de 

liderazgo que se 

mantenga dentro de la 

familia, como son sus 

reglas, negociaciones e 

incluso los roles 

asignados a cada 

miembro de la familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 3. Tabla de operacionalización de las variables 

TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN Y 
MUESTRA 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

ESTADÍSTICA A UTILIZAR  

TIPO: 

La siguiente investigación 

es de tipo básica.  

 

 

 

 

 

DISEÑO:  

Su diseño es no 

experimental, transversal 

correlacional.  

POBLACIÓN:  

la población es un 

grupo de personas que 

permiten realizar 

investigaciones por sus 

características 

similares, en un 

determinado tiempo y 

espacio. (Supo, 2014) 

TIPO DE MUESTRA: 
 

Fue determinada por 
fórmula para 
poblaciones finitas, el 
resultado sugiere que 
como mínimo se trabaje 
con un tamaño 
muestral de 385 
participantes. Para esta 
investigación se llegó a 
contar con la 
participación de 401 
estudiantes de 1° a 5° 

 
Variable: Violencia 

familiar 
 
Técnicas: 
  
Se ejecutó la técnica de 
la encuesta, por la cual 
fue aplicada de forma 
virtual. 
  

Instrumento: 

Cuestionario Violencia 

Familiar (CVIFA) 

 

Autor:  
Livia Altamirano Ortega 
 
 
Año: 2019  
 
Variable: Comunicación  
 
 
Técnicas:  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPTIVA: 
 

 
Frecuencia y Porcentaje 
 
 
INFERENCIAL: 
 
 
Shapiro Wilk Rho de Spearman U de 
Man Whitney Kruskal Wallis. 



 

 
 

año de secundaria. 
 
Muestreo 

Para la ejecución de 

muestreo se utilizó el 

no probabilístico por 

conveniencia, eso 

quiere decir que los 

participantes que 

aceptaron formar parte 

de este estudio 

cumplieron ciertas 

características y 

criterios de evaluación. 

Unidad de análisis  

Un estudiante que se 

encuentre de 1° a 5° de 

secundaria residente 

de Lima Metropolitana. 

Se ejecutó la técnica de 
la encuesta, por la cual 
fue aplicada de forma 
virtual. 

Instrumento: 

Escala de comunicación 
Familiar 

 

Autor:  

D. Olson et. al. (2006). 
 
En nuestro medio 
Copez, Villareal y Paz 
(2016) reportaron 
índices aceptables de 
propiedades métricas. 
 
Año: 2016 
 



 

 
 

Anexo 3. Instrumento de recolección de datos 1 

Autor: Altamirano Ortega Livia 

Año: 2019 

Cuestionario de violencia familiar  

Estimado/a estudiante:  

En este cuestionario se formula un conjunto de afirmaciones, te pedimos nos contestes 
con tal honestidad a cada una de ellas, asimismo precisar que no existe respuesta 
buena, ni tampoco mala. Los resultados que se obtengan serán de utilidad para un 
trabajo de investigación exclusivamente.  

Muchas gracias por tu apoyo.  
 

Nro. ítems Nunca A 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

1 Si te portas mal tus padres te dan de 
bofetadas. 

    

2 Si desobedeces tus padres te dan de 
bofetadas. 

    

3 Cuando incumples tus tareas tus 
padres te golpean con una correa o 
látigo. 

    

4 Cuando incumples tus tareas tus 
hermanos te golpean con las manos y 
pies. 

    

5 Cuando incumples tus tareas tus 
hermanos te golpean con una correa o 
látigo. 

    

6 Si te portas mal tus padres te dan 
correazos. 

    

7 Si desobedeces a tus padres te dan 
correazos. 

    

8 Cuando incumples tus tareas tus 
padres te dejan moretones. 

    

9 Cuando incumples tus tareas tus 
hermanos te dejan moretones. 

    

10 Cuando tus padres te castigan, los 
moretones en su mayoría son en las 
piernas. 

    

11 Cuando tus padres te castigan, los 
moretones en su mayoría son en los 
brazos 

    



 

 
 

12 Cuando tus padres te castigan, los 
moretones en su mayoría son en el 
pecho 

    

13 Cuando tus padres te castigan, los 
moretones en su mayoría son en la 
espalda 

    

14 Los golpes te han ocasionado 
chichones 

    

15 Alguna vez por incumplir las órdenes o 
tareas el castigo tuvo como 
consecuencias heridas en los brazos. 

    

16 Alguna vez por incumplir las órdenes o 
tareas el castigo tuvo como 
consecuencias heridas en las piernas 

    

17 Alguna vez por incumplir las órdenes o 
tareas el castigo tuvo como 
consecuencias heridas en el pecho 

    

18 Alguna vez por incumplir las órdenes o 
tareas el castigo tuvo como 
consecuencias heridas en la espalda 

    

19 Alguna vez por incumplir las órdenes o 
tareas el castigo ocasionó 
quemaduras en las piernas 

    

20 Alguna vez por incumplir las órdenes o 
tareas el castigo ocasionó 
quemaduras en el pecho 

    

21 Alguna vez por incumplir las órdenes o 
tareas el castigo ocasionó 
quemaduras en la espalda 

    

22 Alguna vez por incumplir las órdenes o 
tareas el castigo ocasionó 
quemaduras en la cabeza 

    

23 Tu padre utiliza palabras soeces o 
groserías para dirigirse a ti 

    

24 Tu padre te ha ridiculizado o burlado 
delante de tus amigos o familiares 

    

25 Tu madre te ha ridiculizado o burlado 
delante de tus amigos o familiares 

    

26 Tu madre te ha humillado en público     

27 Tu padre te ha dicho que no sirves 
para nada 

    

28 Tu madre te ha dicho que no sirves 
para nada 

    

29 Ante una inquietud, tu padre dice 
¿eres tonto o qué? 

    



 

 
 

30 Ante una inquietud, tu madre dice 
¿eres tonto o qué? 

    

31 Tu madre critica tu vida     

32 Cuando quieres dialogar con tu padre 
te dice que te retires 

    

33 Cuando no puedes hacer algo y pides 
ayuda a tu padre, te dice que puedes 
hacerlo tú mismo 

    

34 Cuando no puedes hacer algo y pides 
ayuda a tu madre, te dice que puedes 
hacerlo tú mismo 

    

35 Tus padres te amenazan cuando no 
cumples tus tareas. 

    

36 En tu familia los hijos no pueden 
opinar o sugerir 

    

37 En tu familia no existe confianza para 
hablar con tu padre 

    

38 No vas a fiestas por evitar los gritos de 
tu padre 

    

39 No vas a fiestas por evitar los gritos de 
tu madre 

    

40 Es común que tu madre grite cuando 
requiera algo de ti 

    

41 Sientes que estas atrapado en casa 
por las responsabilidades que te 
asignan tus padres 

    

42 Sientes que no puedes participar en 
las actividades sociales como lo hacen 
tus amigos 
 

    

43 Sientes que no eres un buen hijo/a, así 
dice tu papá 

    

44 Sientes que no eres un buen hijo/a, así 
dice tu mamá 

    

45 Has perdido contacto con tus 
amigos(as) para evitar que tu padre se 
moleste 

    

46 Has perdido contacto con tus 
amigos(as) para evitar que tu madre 
se moleste 

    

 
 
 



 

 
 

Anexo 4. Instrumento de recolección de datos 2 

Autor: Olson et al.  

Año: 2006 

Adaptado por: Copez et al. (2016) 

Escala de comunicación familiar (FCS) 

A continuación, encontraras una serie de enunciados acerca de cómo son las 

familias, por lo que usted encontrara cinco posibilidades de respuesta para cada 

pregunta. 

 

1 2 3 4 5 

Totalmente en 
desacuerdo 

Generalmente 
en 

desacuerdo 

Indeciso Generalmente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

 

N° Pregunta 1 2 3 4 5 

1 Los miembros de la familia están 
satisfechos con la forma en que nos 
comunicamos. 

     

2 Los miembros de la familia son muy 
buenos escuchando. 

     

3 Los miembros de la familia nos 
expresamos afecto entre nosotros. 

     

4 Los miembros de la familia son capaces 
de preguntarse entre ellos lo que quieren 

     

5 Los miembros de la familia pueden 
discutir calmadamente sus problemas 

     

6 Los miembros de la familia discuten sus 
ideas y creencias 

     

7 Los miembros de la familia se preguntan 
algo, reciben respuestas honestas 

     

8 Los miembros de la familia tratan de 
comprender los sentimientos de otros 
miembros 

     

9 Los miembros de la familia cuando están 
enojados rara vez dicen cosas negativas 

     

10 Los miembros de la familia expresan sus 
verdaderos sentimientos 

     

 



 

 
 

 

URL del formulario google 

https://forms.gle/tP8umXsu1NDAHk2H6 



 

 
 

Anexo 5. Carta de solicitud de autorización de uso del instrumento 1 

 

  



 

 
 

Carta de solicitud de autorización de uso del instrumento 2 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Anexo 5.  Autorización del autor del Cuestionario de Violencia Familiar (CVIFA) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Autorización del autor de la Escala de Comunicación Familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 
 

Anexo 6. Consentimiento informado 

Información sobre el estudio: 

Saludos, mi nombre es Adjani Francessca Acosta Perez, estudiante del último ciclo de 

la carrera de Psicología en la Universidad “Cesar Vallejo”. En la actualidad me 

encuentro elaborando mi tesis titulada, “Violencia física, psicologica y comunicación 

familiar en adolescentes de instituciones educativas públicas y privadas de Lima 

Metropolitana, 2021”. Como parte del proceso, estoy recogiendo información a través 

de 2 cuestionarios con participación voluntaria y garantizado el anonimato. Le hago 

saber que, la información persigue fines académicos, nada lucrativo ni comercial. 

Ahora, eso sí, este cometido es importante para la psicología y para mi titulación 

profesional, por ello le agradezco. 

Sin otro particular, quedo de usted, 

Muy atentamente, 

Adjani Francessca Acosta Perez. 

 

DNI: 48598590 

Teléfono: 942198144 

E-mail: francesscaacosta80@gmail.com 

 

Yo, ……………………………………………, con número de DNI…………………… 

Decido autorizar la participación de mi menor hijo en la resolución de las encuestas 

presentadas en la investigación titulada: “Violencia física, psicologica y comunicación 

familiar en adolescentes de instituciones educativas públicas y privadas de Lima 

Metropolitana, 2021”. 

Fecha:  …/…/…. 

  

mailto:francesscaacosta80@gmail.com


 

 
 

Anexo 7. Resultados adicionales 

Tabla 9 

Análisis de confiabilidad por Alfa de Cronbach 

Variable Dimensión 
Alfa de Cronbach 

N° de elementos 
Piloto Muestra final 

Violencia física y 
psicológica 

Violencia física .839 .920 22 

Violencia psicológica .881 .907 24 

Total .905 .905 46 

Comunicación 
familiar 

Total .749 .873 10 

 

En la tabla 9 se puede observar que de acuerdo con Altman (mencionado por Torres 

y Perera, 2009) aseguran que la clasificación de los índices se realiza de la siguiente 

manera: < .20 es una fiabilidad pobre, .21 a .40 es una fiabilidad débil, mientras que 

.41 a .60 es una fiabilidad moderada, asimismo, .61 a .80 es una fiabilidad buena, por 

último, mayores a .81 a es una fiabilidad muy buena. En tal sentido, para esta 

investigación los resultados de las dos escalas y las dimensiones se encuentran dentro 

de una confiabilidad muy buena, excepto el resultado del piloto para la variable 

comunicación familiar, ya que este fue de .749, lo que indica que es una fiabilidad 

buena. 

Anexo 8 

Tabla 10 

Baremos de la variable violencia familiar 

Nivel VF VP VF 

Bajo 0- 21 0- 23 0- 45 

Medio 22- 43 24- 47 46- 91 

Alto 44- 66 48- 72 92- 138 

Fuente: elaboración Altamirano Ortega Livia 
 



 

 
 

Anexo 9 

Tabla 11 

Baremos de la variable comunicación familiar 

Escala Bajo Medio Alto 

Comunicación Familiar 10 - 26 27 - 32 33 - 50 

Fuente: elaboración propia 
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