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RESUMEN 

 

La violencia es considerada un problema de salud. El objetivo de la investigación 

fue conocer la relación entre los tipos de violencia intrafamiliar en el adolescente 

(VIFA) y las estrategias de afrontamiento al estrés (EAEs). Se realizó una 

investigación cuantitativa a 120 adolescentes mediante instrumentos COPE y 

Cuestionario de Violencia intrafamiliar. Se evidenció niveles de violencia medio-

bajo y relación significativa entre VIFA y la EAE enfocado en la negación 

(r=0.410,p=0.000).  La VIFA mostró relación con los factores de la EAE enfocado 

en el problema entre: violencia psicológica, sexual y por negligencia con 

afrontamiento activo (r=-0.195,p=0.0321; r=-0.2329, p=0.0111; 

r=0.1809,p=0.0485), violencia sexual con planificación (r=-0.3684,p=0.0001) y 

postergación del afrontamiento (r=-0.3277,p=0.0004). En la EAE enfocada en la 

emoción existió relación entre: violencia física con acudir a la religión (r=-

0.1979,p=0.0309),interpretación positiva (r=-0.2370,p=0.0097), soporte emocional 

(r=0.2161,p=0.0187) y análisis de emociones (r=0.2231,p=0.0150), violencia 

psicológica e interpretación positiva(r=-0.2191,p=0.0169) y análisis de las 

emociones (r=0.3046, p=0.0009), violencia sexual y aceptación(r=-

0.2914,p=0.0015) y acudir a la religión (r=0.2125,p=0.0204). En la EAE a la 

negación existió correlación entre: violencia física con conductas inadecuadas (r=-

0.2370,p=0.0097), y negación (r=0.2161,p=0.0184), violencia psicológica con 

conductas inadecuadas (r=-0.2191,p=0.0169) y violencia sexual con distracción (r=-

0.2914,p=0.0015). Los resultados permiten sentar las bases para el desarrollo de 

estrategias prevención. 

 

Palabras clave: adolescentes, violencia intrafamiliar, estrategias de 

afrontamiento al estrés. 
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ABSTRACT 

 

Violence is considered a health problem. The objective of the research was to know 

the relationship between the types of intrafamily violence in adolescents (VIFA) and 

stress coping strategies (EAEs). A quantitative investigation was carried out on 120 

adolescents using COPE instruments and the Domestic Violence Questionnaire. 

Medium-low levels of violence and a significant relationship between VIFA and the 

EAE focused on denial (r=0.410, p=0.000) were evidenced. The VIFA showed a 

relationship with the factors of the EAE focused on the problem between: 

psychological, sexual and neglect violence with active coping (r=-0.195, p=0.0321; 

r=-0.2329, p=0.0111; r=0.1809, p =0.0485), sexual violence with planning (r=-

0.3684,p=0.0001) and postponement of coping (r=-0.3277,p=0.0004). In the EAE 

focused on emotion, there was a relationship between: physical violence with going 

to religion (r=-0.1979, p=0.0309), positive interpretation (r=-0.2370, p=0.0097), 

emotional support (r=0.2161, p =0.0187) and analysis of emotions (r=0.2231, 

p=0.0150), psychological violence and positive interpretation (r=-0.2191, p=0.0169) 

and analysis of emotions (r=0.3046, p=0.0009), sexual violence and acceptance (r=-

0.2914, p=0.0015) and turning to religion (r=0.2125, p=0.0204). In the EAE to denial 

there was a correlation between: physical violence with inappropriate behaviors (r=-

0.2370, p=0.0097), and denial (r=0.2161, p=0.0184), psychological violence with 

inappropriate behaviors (r=-0.2191, p =0.0169) and sexual violence with distraction 

(r=-0.2914, p=0.0015). The results allow laying the foundations for the development 

of prevention strategies. 

Keywords: adolescents, domestic violence, coping strategies. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La violencia según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020) es 

considerada como un problema mundial de salud que requiere esfuerzos para 

poder desarrollar medidas que ayuden a prevenir su incidencia y dar soporte a las 

víctimas.  

Por ello, el presente estudio tuvo como objetivo principal identificar la relación 

existente entre la violencia intrafamiliar en adolescentes (VIFA) y las estrategias de 

afrontamiento al estrés (EAEs) que adoptan los estudiantes del nivel secundario de 

una institución educativa, Arequipa, 2022. Y como objetivos específicos identificar 

la relación existente entre los tipos de VIFA y los factores de la dimensión de 

Estrategia de Afrontamiento al Estrés (EAE) enfocado en el problema, la relación 

entre los tipos de VIFA y los factores que conforman la EAE enfocado en la emoción 

y finalmente la relación entre los tipos de VIFA y los factores de la EAE enfocado 

en la negación en los estudiantes del nivel secundario de una institución educativa, 

Arequipa, 2022 

La violencia intrafamiliar puede ser definida como  el daño físico o psíquico 

ocasionado por actos, malos tratos inocuos, incluidos los peligros o la compulsión, 

tanto genuinos como reiterados, y cualquier demostración o descuido de la 

perversidad sexual: compañero, compañero anterior, cómplice, cómplice anterior, 

antecesor, familiares cercanos de parientes a parientes directos segundos 

cercanos; personas que viven en una familia similar mientras no existe una relación 

de autoridad o de negocios; que tienen hijos juntos, hayan o no vivido 

respectivamente a la hora de la violencia (Bardales y Huallpa, 2019). La violencia, 

por tanto, es denominada por la OMS (OMS, 2018) como el uso deliberado de 

fuerza o cualquier acto de fuerza física contra uno mismo (autolesión) o contra un 

tercero, con consecuencias físicas y psicológicas.  

Lazarus y Folkman (1984) emplearon el termino de afrontamiento para 

describir los esfuerzos cognitivos y conductuales usados para manejar el estrés, y 

Carver (1989) definió las estrategias de afrontamiento, la primera de ellas es el 

centrado en el problema  la cual busca resolver el problema, o hacer algo para 
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alterar la fuente de estrés, la segunda es la estrategia de afrontamiento enfocado 

en la emoción y está referido a la estrategia usada para disminuir o gestionar el 

estrés emocional generado por diversas situaciones o una situación 

desencadenante; en el caso de la estrategia centrada en el problema tiene a ocurrir 

cuando se percibe que es posible hacer algo mientras que el segundo relacionado 

a las emociones generalmente ocurre cuando la situación percibida es considerada 

como algo que se debe soportar ( Folkman & Lazarus, 1980). Adicional a ello, se 

tiene la estrategia de la negación que se da como escape a la situación que puede 

considerarse en algunas situaciones perjudicial, pero en casos de factores 

estresantes extremos esta estrategia de afrontamiento puede considerarse como 

un factor protector de estrés post traumático (Verlst, 2020). 

La violencia en las primeras etapas de la vida es considerada como un problema 

mundial de salud y derechos humanos, América Latina y el Caribe (LAC) es la zona 

geográfica identificada como la más violenta a nivel mundial, en particular para los 

jóvenes (Peetz, 2011). Se estima que el 58% de niños entre cero y diecisiete años 

de edad, que representan aproximadamente 99 millones, experimentan abuso 

físico, sexual o emocional cada año en América Latina y el Caribe (Hillis, 2016). Las 

consecuencias para la salud incluyen lesiones físicas, problemas mentales y mayor 

riesgo de consumo de sustancias, entre otros (Clark, 2014; Norman, 2012). 

Además, la exposición temprana a la violencia se ha relacionado con múltiples 

formas de perpetración y victimización de la violencia en la edad adulta (Stith, 2000) 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS,2021), en el mundo 

uno de cada dos niños sufre violencia de algún tipo cada año, la Organización 

mundial de la salud reporta que el 30% de las mujeres ha sido víctima de violencia 

de algún tipo y que una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia 

sexual y/o física por parte de su pareja. Así mismo, cerca de mil millones de niños 

entre los 2 y 17 años fueron víctimas de violencia ya sean psicológicas, sexual, 

físicas o de negligencia (Hillis, Mercy, Amobi & Kress, 2016). Es claro que la 

violencia en cualquiera de sus formas ejercida sobre los niños y adolescentes 

afecta el desarrollo presente y futuro de su vida, su bienestar y el de su familia, así 

como también de la comunidad donde se desarrollan derivando en embarazos no 

deseados, enfermedades, conductas de riesgo para la salud, trastornos 
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psicológicos y neurológicos, lesiones, suicidios y hasta homicidios (Hillis, Mercy, 

Amobi & Kress, 2016), es así como el fondo de las naciones unidas para la infancia 

estimó que en Europa cerca tres mil quinientos niños murieron a causa de violencia 

dentro del hogar, en Estados Unidos se reporta un millón seiscientos mil casos de 

violencia con dos mil defunciones cada año y en América son cerca de ciento 

ochenta y cinco millones de niños y adolescentes que sufren violencia.  (UNICEF, 

2016). 

En el Perú, en el año 2018 se reportaron más de doscientos mil denuncias 

por violencia familiar y cerca de ocho mil casos de violencia sexual. Según el INEI 

en el año 2015 más del 80% de los adolescentes del país sufrió violencia alguna 

vez por miembros de su familia, y sólo el 44.7% buscaron ayuda; además el 34.6% 

de los adolescentes sufrió de violencia sexual alguna vez. (INEI,2015), en el año 

2019 tres de cada 10 adolescentes sufrieron violencia sexual. Ante las estadísticas 

emitidas por el INEI, se puede deducir que las formas de violencia familiar más 

frecuentes y/o usuales son la violencia psicológica, física y sexual; y destacando 

con un gran porcentaje la primera en mención INEI (2018).  

El gobierno del Perú frente a esta situación de violencia identificada viene 

desarrollando la “Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y 

Adolescentes al 2030” con el que se busca alcanzar el bienestar integral y la 

protección de sus derechos, así mismo, La legislación del Perú contempla la ley 

N°30503 que prohíbe el castigo físico y humillante contra los niños y adolescentes 

y la ley N°30364 referido a prevenir, sancionar y erradicar la violencia en el núcleo 

familiar. 

Por otro lado, una gran parte de la sociedad peruana, presenta un índice 

considerable de estrés, y en los adolescentes un 15 a 20% presenta un alto grado 

de estrés (MINSA, 2017). A pesar de que el estrés es considerado un síntoma 

adverso en el organismo humano, hoy en día, todos tienen estrés en su cuerpo y 

se dice que las personas tienen la capacidad de desarrollar todas sus habilidades 

a través del estrés, al igual que la mayoría de los adolescentes; pero cuando existe 

una sobrecarga de mala energía, se pasa a la etapa de estrés negativo, el cual no 

permite desarrollarse de forma eficiente impidiendo realizar ciertas actividades por 
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presencia de fatigas, irritabilidad, depresión, enfermedad, etc. (Folkman & Lazarus, 

1980) 

A nivel local, en Arequipa en el año 2016 hasta el mes de agosto, el 

Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar atendió a ciento treinta y dos 

niños y adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar y sexual y en el año 2020 

se reportó más de once mil casos de violencia del tipo físico, sicológico y sexual en 

el distrito de Selva Alegre, y  por su parte, la DEMUNA reportó entre los meses de 

enero a marzo del año 2021 diecisiete casos de violencia a adolescentes que fueron 

derivados a la fiscalía(MPA, 2021).  Resulta, por tanto, necesario conocer las 

estrategias de afrontamiento al estrés de los adolescentes para mejorar el abordaje 

de los programas locales que buscan la prevención de la violencia y el cuidado del 

niño y del adolescente. La institución educativa en la cual la presente investigación 

se desarrolló presenta una educación de tipo no tradicional basada en el desarrollo 

holístico de la persona lo cual es un ambiente nuevo a estudiar y que puede servir 

como punto de comparación con otras instituciones educativas y sus estudiantes 

en investigaciones futuras. 

Por tanto, en el marco definido de la realidad problemática el problema de 

investigación general quedó definido como: ¿Cuál es la relación entre la VIFA y las 

EAEs en los estudiantes de secundaria de una institución educativa, 

Arequipa,2022?, y como problemas específicos: a) ¿De qué manera los tipos de 

violencia intrafamiliar se relacionan con los factores de la estrategia de 

afrontamiento al estrés enfocada al problema en los estudiantes de secundaria de 

una institución educativa, Arequipa,2022?, b) ¿De qué manera los tipos de violencia 

intrafamiliar se relacionan con los factores de la estrategia de afrontamiento al 

estrés enfocada en la emoción en los estudiantes de secundaria de una institución 

educativa, Arequipa,2022?, y c) ¿De qué manera los tipos de violencia intrafamiliar 

se relacionan con los factores de la estrategia de afrontamiento al estrés enfocada 

en la negación en los estudiantes de secundaria de una institución educativa, 

Arequipa,2022? 

 



 

5 
 

Por tanto, la investigación se justificó por su aporte social, teórico y práctico. 

Su justificación social permitió conocer el grado y formas de violencia intrafamiliar 

a los que se ven expuestos los adolescentes en una institución educativa no 

tradicional y las estrategias de afrontamiento que emplean frente a estas 

situaciones de estrés, para con ello generar conocimiento basado en evidencia que 

permita desarrollar programas de prevención y soporte que busquen empatizar de 

mejor manera con los adolescentes y logre reducir alcanzar mayor cantidad de 

adolescentes que requieran ayuda profesional. Así mismo se justificó teóricamente 

puesto que los datos reportados permitieron tener un mayor entendimiento del 

comportamiento del adolescente frente a las distintas formas de VIF en una 

educación educativa no tradicional, identificando las estrategias que optan emplear 

y los factores que la componen según el tipo de violencia a la que se ven expuestos. 

Con lo mencionado, la justificación practica de la investigación se basó en que sus 

resultados facilitan un punto de partida para desarrollar programas de soporte en 

centros educativos y/o centros de atención a nivel regional diseñados de manera 

tal que se puedan ajustar a las formas de respuesta que toman los adolescentes 

frente a las distintas formas de violencia en la familia y con ello reducir el rechazo 

e incrementar el número de adolescentes que puedan recibir el soporte requerido.  

Finalmente, y en base a los objetivos ya mencionados, se detalló como 

hipótesis general de la investigación: Existe relación entre la violencia intrafamiliar 

en adolescentes y las EAEs en los estudiantes de una institución de la institución 

educativa, Arequipa, 2022, y como hipótesis especificas : 1) Existe relación entre 

los tipos de VIFA y los factores de la dimensión de la Estrategia de Afrontamiento 

al Estrés (EAE) enfocada en el problema, 2) Existe relación entre los tipos de VIFA 

y los factores que conforman la EAE enfocada en la emoción y 3) Existe relación 

entre los tipos de VIFA y los factores de la  EAE enfocada en la negación en los 

estudiantes del nivel secundario de una institución educativa, Arequipa, 2022 
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II. MARCO TEÓRICO  

Existen diversas investigaciones referidas al presente estudio, que enmarcan 

antecedentes relevantes.  

En el marco internacional, Mallmann, Lisboa y Calza (2018) tuvieron como 

propósito establecer la relación de la ciberViolencia y el afrontamiento al estrés. Un 

total de 273 jóvenes utilizaron la escala modificada de ciberViolencia y la escala de 

técnicas de supervivencia de Folkman y Lazarus. Infirieron que el 58% de los 

adolescentes tenían un lugar con algún tipo de forma de comportarse contundente; 

el valor medio de las técnicas de supervivencia de las víctimas, por ejemplo, "ayuda 

social", "discreción" y "huida", fue esencialmente mayor que el de las personas que 

no participaron y el sistema “Enfrentamiento” es más utilizado por los sobrevivientes 

de los agresores. Determinó mediante regresión logística que los adolescentes que 

muestran una estrategia de afrontamiento de escape o huida presentan un 17% 

más de probabilidad de ser cybervíctimas.   

Nazar A, Salvatierra B, Salazar F y Solís R (2017) evaluaron la relación entre 

la estructura familiar y la violencia que presentaban 6532 adolescentes entre los 11 

y 19 años, identificó que existió relación significativa entre las familias sin madre y 

la violencia física contra los adolescentes (X2=6.34, p=0.012), además determinó 

que el tipo de colegio no presentó diferencias significativas en la frecuencia de 

violencia física en los adolescentes (X2=2.39, p=0.123). 

Palacios y Hurtado (2018) también realizó estudios en estudiantes para 

evaluar la VIF y relaciones interpersonales, utilizando un enfoque cuantitativo 

correlacional aplicado a 50 alumnos como ejemplo, quienes respondieron la 

revisión, se obtuvo que en el 57% de los alumnos se presentó violencia intrafamiliar. 

De igual forma, se resolvió que, al interior de la familia, existe una relación pesimista 

del 78% en las conexiones relacionales. Así mismo, se observó Violencia 

comunicacional sumado a la lucha, expresividad y unión con vicios reales en la 

pareja en un 63%, entre tutores y jóvenes en un 37%. Del mismo modo, el 92% de 

violencia mental/verbal, el 73% de Violencia monetario y el 15% sexual. Finalmente, 

se consiguió afirmar una conexión indirecta entre el Violencia intrafamiliar y las 
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conexiones relacionales, o al menos, cuanto más prominente la violencia 

intrafamiliar, menores las conexiones relacionales. 

Calero (2018) buscó estimar la relación de la VIF y las habilidades sociales. 

Su investigación fue de nivel transversal y de tipo correlacional en un ejemplo de 

353 adolescentes de los grados tercero, cuarto y quinto grado de escuela optativa 

a los cuales se les aplicó la encuesta para decidir violencia y una más para decidir 

habilidades interactivas. Su razonamiento fue una relación clave inversa y baja 

entre las habilidades de interacción y la violencia doméstica (rs=-0,284**, p.<0,001). 

Además, infirió que la asociación entre violencia psicológica y habilidades de 

interacción fue menor (rs=-0.237**, p<0.001) y una relación de equivalencia entre 

violencia real y habilidades de interacción (rs=-0.245**, p<0.01). Se compararon los 

resultados sobre la violencia doméstica y su relación con varios aspectos de las 

habilidades de interacción móvil. 

En el marco nacional, Rivera (2020) en un estudio realizado a 1491 

adolescentes identificó que los adolescentes que viven en familias con peleas 

continuas tienen un mayor riesgo de violencia (RPa: 2.75, p=0.0001). 

Izquierdo y Sánchez (2021) evaluó la relación de la VIF y el afrontamiento al 

estrés. La revisión se elaboró bajo una metodología cuantitativa, de tipo 

correlacional y con un plan transversal. Se reafirmó la hipótesis de que, en los 

estudiantes del nivel secundario de escuelas públicas y de pago de la región de 

Comas, 2021 existen altos grados de Violencia familiar (6.7%), y que las personas 

que son víctimas de ella experimentan presión académica (r=0.358, p=0.0000) y 

bajos grados de resiliencia (r=-0.365, p=0.000), existiendo una correlación negativa 

entre las estrategias de afrontamiento y la violencia familiar (r=-0.106, p= 0.000) 

Martínez (2020) determinó la relación de la VIF y el afrontamiento al estrés. 

El tipo de estudio fue correlacional, con un plan transversal no probatorio y contó 

con una metodología cuantitativa. Los resultados evidenciaron que la variable de 

VIF guarda una relación inmediata y enorme debido a la forma en que se obtienen 

cualidades p< 0.50 en la adaptación a la presión en los alumnos de escuelas 

auxiliares en organizaciones instructivas abiertas de la región de Los Olivos, Lima 

2019. 
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Por su parte, Iriarte (2017) determinó la relación de la violencia familiar y las 

habilidades sociales. El estudio impulsó un examen correlacional participativo no 

exploratorio en un ejemplo a 162 alumnos de primer grado de la escuela optativa 

de tres fundaciones docentes de Salamanca, comuna de Ate. Se aplicó la encuesta 

de revisión como instrumento para la recolección de información, la cual fue 

aprobada a través de juicio de expertos y a través del Coeficiente Alfa de Cronbach. 

Del examen, se presume que existió una correlación negativa moderada (r=-0.463; 

p<0.05) entre la VIF y las habilidades interactivas en el primer grado de la escuela 

en Ate, 2016. 

Hallasi (2019), evaluó 214 adolescentes de la ciudad de Juliaca empleando 

la Escala de Afrontamiento para adolescentes (ACS) de Fryndenberg y Lewis 

(1999) identificando que existió relación entre violencia y el estilo de afrontamiento 

no productivo (Rho=0.212, p=0.002) y entre violencia y relación con otros 

(Rho=0.146, p=0.033) 

Briceño y Orellana (2018) tuvieron como propósito determinar la relación de 

la VIF y el autoestima, involucrando un plan ilustrativo correlacional en 32 

adolescentes como una encuesta general de ejemplo como instrumento de 

recolección de información, infiriendo que el 42,11% de los adolescentes en el 

ejemplo introdujeron Violencia familiar moderado y baja confianza, el 25,79% tenían 

maltrato familiar moderado y un grado de confianza medio, y el 17,89% de los 

adolescentes mostró maltrato familiar bajo con un nivel de confianza alto. Según lo 

indicado por los resultados, se supuso que había una conexión crítica entre el grado 

de confianza y la VIF en los adolescentes revisados, mostrando, además, una gran 

conexión entre la violencia mental, física y sexual con los grados de confianza. 

 

Para conceptualizar la variable estrategia afrontamiento al estrés, citaremos 

Carver (1989), quien menciona que la práctica más frecuente de un determinado 

estilo de afrontamiento depende de factores situacionales y personalidades. En 

este sentido, solo se puede marcar una tendencia del comportamiento o una 

estrategia de afrontamiento.  
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Carver (1989) señaló los siguientes métodos de respuesta: 1) Estilos de 

afrontamiento dirigidos al problema: significa que cuando una persona modifica un 

puesto existente, la amenaza puede reducirse. 2) Afrontamiento activo: este 

comportamiento se refleja en los esfuerzos por evitar factores estresantes. 3) 

Planificación de actividades: es como poder lidiar con el estrés, organizarse y hacer 

planes de acción. 4) Supresión de actividades distractoras: evitar la evasión con la 

que las personas lidiarán cuando enfrenten factores estresantes. 5) Refrenar el 

afrontamiento: está esperando enfrentarse a la fuente de estrés hasta que tome 

medidas sobre la situación. 6) Búsqueda de soporte social: poder buscar algunos 

consejos, información u otros de otros. 7) Afrontamiento enfocado a la emoción: 

conducir a la reducción y mejora de conductas emocionales que enfatizan.  

Las estrategias de afrontamiento antes de que surja el factor estresante 

pueden guiar si una persona experimenta estrés. Así mismo, no existe la estrategia 

correcta o incorrecta (Lazarus, 1999). En otras palabras, según Sandín y Chorot 

(1993) “la estrategia de afrontamiento es la tendencia general a hacer que las 

personas piensen, sientan y actúen de forma más estable ante diferentes 

situaciones, y la estrategia de afrontamiento depende de la situación”.   

A su vez, durante la adolescencia, estos comportamientos ocurren por una 

especial agitación a nivel cognitivo y emocional. En esta etapa, intentan restablecer 

el equilibrio o reducir la alteración experimentada, para buscar cambiar el estímulo 

o adaptarse a la agitación sin necesidad de encontrar una solución. (Castillo, 2017). 

Según la definición brindada por Castillo (2017) menciona que: 1) En 

comparación con el valor final de la respuesta, la función de respuesta tiene una 

función adaptativa, por lo que, si responde adecuadamente a una situación 

específica que se considera estresante, se mantendrá estable. 2) El afrontamiento 

es un proceso que no tiene nada que ver con el efecto y nada que ver con el 

resultado. Dado que el proceso depende de muchos factores, no debe clasificarse 

como bueno o malo y 3) El recurso que se nos proporciona no es una respuesta 

automática inherente de la persona, sino un proceso de respuesta aprendido. Esto 

dependerá en gran medida del contexto, es decir, depende del manejo estable de 

eventos específicos. 
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En cuanto al uso de estrategias por parte de cada adolescente, el que utilice 

siempre una estrategia que se anteponga a otras estrategias se debe a factores 

como el aprendizaje previo o el descubrimiento accidental, circunstancias; recursos 

personales y evaluaciones auxiliares disponibles para respuesta. Por el contrario, 

las estrategias de afrontamiento pueden darse de forma adaptativas al disminuir el 

estrés y beneficiar la salud a largo plazo, o adaptarse de forma no beneficiosa 

cuando se reduce el estrés a corto plazo, lo que puede afectar negativamente la 

salud a largo plazo. Por ello, la cualidad de ser adaptable o la inadecuación de las 

estrategias de afrontamiento dependerá directamente cuán frecuente se empleen.  

(Martínez y Morote 2015). 

Fryndenberg y Lewis (2000) creen que la estrategia de afrontamiento de los 

adolescentes se da frente a eventos que impactan sus vidas. Algunos estudios han 

mencionado que la adolescencia es la más propensa a mostrar un desequilibrio 

entre uno mismo y el entorno que lo rodea, son precisamente estos desequilibrios 

los que conducen a situaciones estresantes que hacen que las personas se 

enfrenten a la presión de liberar recursos. Sin embargo, por otro lado, si no lo hace, 

provocará conflicto, confusión, contradicción e incluso miedo, llevando a los jóvenes 

a mostrar comportamientos peligrosos, lo que incide directamente en la forma en 

que afrontan los problemas. 

Para conceptualizar la variable  Violencia Intrafamiliar; en cuanto a las bases 

hipotéticas, la Violencia familiar, como lo señalan Bardales y Huallpa (2019), es el 

daño físico o psíquico ocasionado por actos, malos tratos inocuos, incluidos los 

peligros o la compulsión, tanto genuinos como reiterados, y cualquier demostración 

o descuido de la perversidad sexual: compañero, compañero anterior, cómplice, 

cómplice anterior, antecesor, familiares cercanos de parientes a parientes directos 

segundos cercanos; personas que viven en una familia similar mientras no existe 

una relación de autoridad o de negocios; que tienen hijos juntos, hayan o no vivido 

respectivamente a la hora de la violencia. 

El comportamiento abusivo en el hogar es una conducta que puede provocar 

lesiones, muerte, daño mental y discapacidades formativas, y es una práctica 

variada. Esta es una forma consciente de lidiar con la tutoría, la creación, el 
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aprendizaje y la legitimación por parte de las personas que se sienten más 

impresionantes que otras y tienen más terror y control. (Callaghan, 2015). En lo que 

a él respecta, Norman (2012) alude que la forma ruda de comportarse en la familia 

es la secuela de un estado de entusiasmo apremiante: la indignación se 

interconecta con las perspectivas poco amistosas, la forma de comportarse pésima 

(ausencia de correspondencia y límite del pensamiento crítico) y factores 

inclinantes (presión alta), abuso de licor, deseo, etc., y la impresión de debilidad de 

la víctima. 

Las clases de Violencia:  

a) Violencia física: conducta que hiere la honradez o el bienestar de la 

persona. Abarca los malos tratos creados por desprecio, falta de 

requisitos fundamentales producidos o que causen daño, 

independientemente del tiempo que se espere recuperar (Ley 30364).  

 

b) Violencia psicológica: conducta que en su mayor parte ignora su anhelo 

de controlar o desconectar al individuo, humillar o humillar al individuo y 

causar daño mental. El daño psíquico impacta o altera una forma de 

comportarse o en ocasiones salvajes sobre capacidades específicas o 

límites mentales de un individuo, fija el daño temporal o perpetuo, 

reversible o no de su pasada administración. (Reglamento 30364).  

…………………………………………………………………………. 

c) Violencia sexual. demostraciones sexuales presentadas contra alguien 

sin el consentimiento del individuo o realizadas bajo coacción. Cubre 

actividades que no implican infiltración, ni conexión real. Del mismo 

modo, se considera que hay material obsceno, que ignora los privilegios 

del singular para elegir su vida sexual o regenerativa a través de peligros, 

compulsión, utilización del poder o aterrorizar deliberadamente. 

(Reglamento 30364).  

 

Nazar, et al. (2018) alude que en el sistema de “comportamiento agresivo en 

el hogar”, ante las secuelas de esta exploración, se reconocen obviamente dos 
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tipos de perversidades reales, que se relacionan con diversas causas, y es factible 

reconocer a niños y familias donde la física de la violencia ocurre solo contra los 

jóvenes. Niña, o al menos, violencia real contra la madre y a la vez contra el niño y 

la niña. Si bien la violencia real está involucrada en los dos casos, la violencia real 

contra los niños es sexualmente imparcial y se compara con un ejemplo de medidas 

disciplinarias o disciplinas relacionadas con la debilidad de los jóvenes y la 

resiliencia social de la crueldad real. Importante es una medida disciplinaria para 

los niños. La familia es autónoma del estado financiero de la familia.
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y Diseño de investigación 

Tipo de investigación:  

Según CONCYTEC (2018) la investigación básica permite obtener mayor 

conocimiento de un fenómeno a partir de la observación o relaciones. 

Según Sampieri (2010) las investigaciones no experimentales pueden ser de 

tipo transeccional o longitudinal, transeccional si los datos son obtenidos en un 

momento único del tiempo y longitudinal si se realiza la recolección de datos en 

diferentes momentos de una línea de tiempo. 

A su vez los estudios transeccionales o también llamados transversales 

pueden ser exploratorios, descriptivos y correlacionales. Un estudio puede ser 

descriptivo si busca brindar información sobre las características de la población o 

muestra, y de tipo correlacional si tiene como propósito medir el grado de relación 

entre dos o más variables.  

Por ello la investigación realizada fue de tipo básica, transversal, descriptiva-

correlacional.  

Diseño de investigación:  

Los estudios en los que no se realizan manipulación deliberada de las 

variables son llamados estudios no experimentales. El enfoque cuantitativo emplea 

instrumentos para recopilar información numérica que pueda ser procesada 

estadísticamente y que permita comprobar hipótesis. (Sampieri, 2010) 

Por ello la investigación presentada fue no experimental con enfoque 

cuantitativo.  

3.2. Variables y operacionalización 

3.2.1. Estrategia de afrontamiento al estrés 

Definición Conceptual 
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Son las distintas estrategias con los cuales los adolescentes responden a los 

eventos y situaciones que afectan de forma significativa sus vidas (Fryndenberg y 

Lewis 2000). 

Definición Operacional 

Identificación de las estrategias de afrontamiento del estrés. La escala de 

respuesta al estrés (COPE-60) que fue desarrollada por Carver, Scheier y 

Weintraub (1989). Fue traducido y validado en el Perú por Salazar y Sánchez en 

1992, readaptado por Chau en 1999 y finalmente en el 2019 Urbano, valida el 

instrumento en adolescentes en el Perú quedando conformado por 52 ítems 

distribuidos en 13 factores, agrupados en 3 dimensiones referidas a las EAES.  

Dimensiones 

Cuenta con tres dimensiones: EAE enfocado a la resolución de problemas, 

EAE enfocado a las emociones y EAE enfocado en otros afrontamientos 

adicionales 

Indicadores  

Los indicadores de estrategias de afrontamiento al estrés se encuentran 

implícitos en el instrumento COPE conformados por 13 factores que son: 

afrontamiento activo, Planificación de actividades, supresión de actividades 

competentes, postergación de afrontamiento, búsqueda de soporte social, 

búsqueda de soporte emocional, reinterpretación positiva de la experiencia, la 

aceptación, análisis de las emociones, acudir a la religión, negación, conductas 

inadecuadas y distracción. 

Escala de medición 

La escala de medición fue dicotómica (Si/No). 

3.2.2. Violencia Intrafamiliar  

Definición Conceptual 
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La violencia intrafamiliar centra la atención en las formas en que se produce 

la violencia entre padres o con los hijos, concepto sustentado (Bardales,2009) 

Definición Operacional 

Proceso de Medición Puntuaciones obtenidas a través del Cuestionario de 

Violencia intrafamiliar en adolescentes (Gonzaga, 2014), a través de 27 ítems, 

estructurados en 4 dimensiones. 

Dimensiones 

En cuanto a las dimensiones de violencia intrafamiliar son: violencia física, 

violencia psicológica, violencia sexual, violencia por negligencia.  

Indicadores 

Los indicadores de violencia familiar son:  empujones, patadas, arrojo de 

objetos, bofetadas, quemaduras, desprecio e insultos, puñetazos, violación, 

chantajes, insinuaciones y   intimidación, aislamiento pobre cuidado de la salud, 

ausencia de afecto y protección, desinterés por la educación, y trabajo infantil.  

Escala de medición 

La escala de medición fue tipo Likert del 1 al 5, con 1: Nunca, 2: Casi nunca, 

3: A veces, 4: Casi siempre, 5: Siempre  

3.3. Población y muestra  

Población 

La población representa el conjunto de todos los casos que cumplen 

especificaciones definidas (Sampieri, 2010). En la institución educativa de interés 

la población fueron 120 estudiantes del nivel secundario. 

Criterios de inclusión:  

 Adolescentes que se encuentren cursando estudios entre el primer grado y 

quinto de secundaria de la institución educativa, Arequipa,2022, que cuentan con 

consentimiento informado firmado por padres o apoderado. 
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Criterios de exclusión: 

• Adolescentes que no se encuentren cursando estudios entre el primer grado 

y quinto de secundaria de la institución educativa, Arequipa,2022. 

• Adolescentes que no cuentan con consentimiento informado firmado por los 

padres o apoderado. 

• Adolescentes que se nieguen a participar por voluntad propia. 

Muestra 

 Aquellas investigaciones en las que todos los casos son considerados como 

muestra, toman el nombre de muestra censal. (Sampieri, 2010). Por ello la 

investigación realizada contó con una muestra de tipo censal conformada por 120 

estudiantes del nivel secundario de una institución educativa, Arequipa, 2022. 

que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión 

3.4. Técnica e instrumento de recolección de datos 

La técnica escogida fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario, para 

ello se emplearon dos cuestionarios: el primero la escala de afrontamiento al estrés 

(COPE) validada en adolescentes el año 2019 por Edira Urbano, y el instrumento 

de Violencia intrafamiliar en adolescentes (Gonzaga, 2014). 

En 1989, Carver, Sheire & Weintraub desarrollaron el cuestionario COPE, fue 

traducido y validado en el Perú por Salazar y Sánchez en 1992 mediante juicio de 

expertos que verificaron la traducción y validez del contenido. En 1996, el 

instrumento fue reorganizado por Casuso y readaptado por Chau en 1999. 

Finalmente, en el 2019 Urbano, valida el instrumento en adolescentes en el Perú 

quedando conformado por 57 ítems distribuidos en 13 factores, agrupados en 

cuatro dimensiones. 

Instrumento de COPE 60 

Tabla 1  

Ficha técnica del COPE 60 
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NOMBRE Escala de Afrontamiento al estrés (COPE-60) 

Autor Carver, Scheier y Weintraub 

Año de publicación 1989 

Adaptación Edira Urbano 

Año 2019 

Validación En adolescentes de una institución educativa 

Tiempo  15-20 minutos 

Objetivo Medir el afrontamiento al estrés 

Campo  Se realiza de manera individual a los jóvenes 

Tipo de ítems Cerrado 

Numero de ítems 52 

Áreas del cuestionario EAE enfocado a la resolución de problemas. 

EAE enfocado a las emociones 

EAE enfocado en otros afrontamientos adicionales 

Fecha de aplicación De mayo a noviembre del 2019 

Confiabilidad 0.55 aceptable 

Validación 0.42 aceptable 

 

El cuestionario de VIFA de Gonzaga consta de 27 ítems agrupados en 4 

dimensiones: violencia física con los ítems del 1 al 5, violencia psicológica con los 

ítems de 6 al 16, violencia sexual con los ítems del 17 al 21 y violencia por 

negligencia o descuido con los ítems del 22 al 27, además posee una escala Likert 

del 1 al 5 que va desde nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre. 

El instrumento original presenta una confiabilidad de 0.89 y sus dimensiones 

presentan confiabilidad mayor a 0.70 con lo que se demuestra que es un 

instrumento confiable.  La calificación se describe como bajo a los puntajes que 

van entre 27 a 63, como medio entre 64 y 100 y como alto entre 101 y 135.  

Se realizó la validez y confiabilidad de los instrumentos empleados en base 

a la data obtenida identificando para el instrumento COPE validez de 0.673 (KMO) 

y confiabilidad óptima con un al alfa de Cronbach de 0.812; para el instrumento de 

Violencia intrafamiliar de Gonzaga se obtuvo una validez factorial media alta del 



 

18 
 

instrumento (KMO=0.795) y una confiabilidad de 0.679 mediante el alfa de 

Cronbach. (Anexos) 

3.5. Procedimiento  

Para la ejecución se coordinó con el director de la institución educativa en 

Arequipa, que tenía como población a evaluar a los estudiantes del nivel 

secundario; aprobada la realización del estudio se procedió a desarrollar el proyecto 

de investigación para sentar los lineamientos de trabajo. Una vez definido se solicitó 

el consentimiento informado por parte de los padres y/o apoderados por ser una 

evaluación realizada en menores de edad.   

El día de la aplicación del instrumento, el investigador a cargo realizó la 

presentación del estudio indicando los objetivos del mismo y su confidencialidad.   

Adicionalmente se les informó a los estudiantes que en respeto de su libertad 

podían no participar del estudio aun teniendo el consentimiento de sus padres.  

La sesión duro un aproximado de 45 minutos por sección y fue supervisada 

en todo momento. Las puntuaciones obtenidas se ingresaron a una hoja de cálculo 

de Excel y posteriormente se ingresaron al software estadístico IBM SPSS 25 en el 

cual se procesó estadísticamente los datos obtenidos, con la obtención de los 

resultados se procedió a desarrollar el trabajo de investigación en extenso 

incluyendo la presentación de discusiones, conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. 

3.6. Método de análisis de datos. 

Los datos cuantitativos obtenidos se recopilaron en una tabla del programa Excel 

2019 para realizar los cálculos por dimensiones y posteriormente se ingresaron el 

software IBM SPSS 25 para el tratamiento estadístico.  

Los análisis estadísticos realizados fueron estadística descriptiva que 

incluyeron tablas de frecuencia y porcentajes, análisis de Kolmogorov para evaluar 

normalidad de los datos de cada dimensión, alfa de Cronbach para verificar la 

confiabilidad del instrumento y la prueba de KMO para el análisis factorial.  



 

19 
 

Adicionalmente para el contraste de hipótesis se realizó la verificación de la 

normalidad de los datos y el análisis de correlación entre las dimensiones mediante 

el coeficiente de Rho de Spearman (distribución no normal).   

3.7. Aspectos éticos 

se informó a los participantes las características de la investigación por ello, 

el consentimiento informado fue solicitado a los padres y/o apoderados para que su 

hijo menor de edad participara de la encuesta. Además, se les informó que los datos 

obtenidos serán privados y usados única y exclusivamente con el objeto de la 

presente investigación. Así mismo los estudiantes fueron tratados de manera 

igualitaria, sin exclusión y respetando sus derechos por lo que se les informó que, 

si no querían participar en el examen, no tenían que hacerlo, incluso si sus padres 

lo habían reconocido.  

Por ello, el aspecto ético de la investigación se basó en el código de ética de 

la asociación americana de psicología y en el código de ética del colegio de 

psicólogos del Perú basados en los principios de : beneficencia que busca hacer el 

bien; de responsabilidad al asumir la investigación dentro de  un ámbito de 

profesional; de integridad al respetar la integridad de los alumnos y las respuestas 

obtenidas; de justicia, al respetar la decisión personal de participación pese a tener 

un consentimiento informado y a no ser tratados de manera desigual; de privacidad 

referida a que se respetó la privacidad y anonimato de los estudiantes participantes 

del estudio. 
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IV. RESULTADOS 

4.1 Resultados descriptivos 

Los alumnos evaluados de la institución educativa, Arequipa, 2022. fueron 

un 43.33% varones y un 56.67% mujeres, sus edades comprendieron desde los 12 

hasta los 16 años y mayoritariamente viven con ambos padres (68.33%), un 20% 

vive solo con la madre, un 5.9% sólo con el padre y un 5.8% con apoderados. 

(Figura 1)  

Figura 1  

Características de adolescentes perteneciente a una institución educativa de 

Arequipa 2022.  

 

En la Tabla 2, se muestra la frecuencia con la que los adolescentes de la 

institución educativa, Arequipa, 2022 asumen la estrategia de afrontamiento al 

problema, así, para la estrategia enfocada en el problema el 25.8% muy pocas 

veces lo usa, el 44.2% lo usa depende de las circunstancias y el 30.0% lo usa 

frecuentemente. 

La estrategia de afrontamiento enfocada en la emoción el 21.7% muy pocas 

veces lo usa, el 59.2% lo usa dependiendo de las circunstancias y el 19.2% lo usa 
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frecuentemente. Por último, en la estrategia enfocada en la negación el 30.8% lo 

emplea muy pocas veces, el 55.0% lo realiza dependiendo de las circunstancias y 

el 14.2% de forma frecuente. 

Tabla 2  

Frecuencia para los EAES en adolescentes de una institución educativa de 

Arequipa 2022 

 EAE enfocado 

en el problema 

EAE enfocado 

en la emoción 

EAE enfocado en la 

negación 

N % N % N % 

Muy pocas veces  31 25.8 26 21.7 37 30.8 

Depende de las 

circunstancias 
53 44.2 71 59.2 66 55.0 

Forma frecuente 36 30.0 23 19.2 17 14.2 

 

Por su parte, se observó que el grado de violencia presente en los adolescentes 

de la institución educativa, Arequipa, 2022 fue mayoritariamente bajo con 74.2% y 

medio con 25.8% no observándose violencia alta (Tabla 3). 

Tabla 3  

Grado de VIFA de una institución educativa de Arequipa 2022  

Grado de violencia N % 

Bajo  89 74.2 

Medio  31 25.8 

Alto 0 0.0 

Total 120 100.0% 

 

En la Tabla 4, se muestra los tipos de violencia a los cuales se encuentran 

expuestos los adolescentes evaluados.  La violencia física nunca se dio en un 50% 

de los casos (mediana= 1.4), en los demás fue casi nunca o a veces. La violencia 

psicológica se dio casi nunca (moda=2), sin embargo, en algunos adolescentes 
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llegó a alcanzar situaciones en las que casi siempre están sometidos a violencia en 

el hogar. 

La violencia sexual en promedio no se da nunca y en la mayoría de los casos 

se observa el mismo comportamiento, sin embargo, existió casos en los cuales si 

se reportó situaciones muy frecuentes de violencia sexual. Respecto a la violencia 

por negligencia o descuido se tiene como la dimensión que “a veces" sucede 

predominantemente (moda=3.67), alcanzando también situaciones en las que los 

adolescentes consideran que sufren siempre de ese tipo de violencia. 

Tabla 4  

Frecuencia VIFA de una institución educativa de Arequipa 2022  

 

Tipos de 

violencia 
Promedio Mediana D.E Moda Mínimo Máximo Rango 

Física 1.57 1.4 0.5741 1.0 1.0 3.4 2.4 

Psicológica 1.89 1.7 0.6971 2.18 1.0 4.8 3.8 

Sexual 1.35 1.0 0.8750 1 1.0 5.0 4.0 

Negligencia 3.39 3.5 0.7004 3.67 1.1 5.0 3.8 

Donde D.E = desviación estándar 

4.2 Pruebas de normalidad 

Se realizó la prueba de Kolmogorov-smirnov para verificar la normalidad de 

las dimensiones del cuestionario cope y del cuestionario de violencia intrafamiliar, 

identificando que en todos los casos los datos siguen una distribución no normal 

(valor-p<0,0001) (Tabla 5) 

Tabla 5  

Prueba de normalidad para dimensiones de instrumentos aplicados a adolescentes 

de una institución educativa de Arequipa 2022  

 Kolmogorov-Smirnova Distribución 

Estadístico gl Sig. 

Enfocada en el problema 0,102 120 0,004 No normal 

Enfocada en la emoción 0,104 120 0,003 No normal 

Enfocada a la negación 0,126 120 0,000 No normal 

Violencia 0,115 120 0,000 No normal 
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Hipótesis general 

H0:  No existe relación entre la violencia intrafamiliar (VIFA) y los EAEs en 

los estudiantes de una institución de la institución educativa, Arequipa, 2022. 

 

H1:  Existe relación entre la violencia intrafamiliar (VIFA) y los EAEs en los 

estudiantes de una institución de la institución educativa, Arequipa, 2022. 

 

Hipótesis específicas 

 

H0:  No existe relación entre los tipos de violencia intrafamiliar (VIFA) y los 

factores de la dimensión EAE enfocada en el problema en los estudiantes de una 

institución educativa, Arequipa, 2022. 

 

H1:  Existe relación entre los tipos de violencia intrafamiliar (VIFA) y los 

factores de la dimensión EAE enfocada en el problema en los estudiantes de una 

institución educativa, Arequipa, 2022. 

 

 

H0:  No existe relación entre los tipos de violencia intrafamiliar (VIFA) y los 

factores de la dimensión EAE enfocada a la emoción en los estudiantes de una 

institución educativa, Arequipa, 2022. 

 

H1:  Existe relación entre los tipos de violencia intrafamiliar (VIFA) y los 

factores de la dimensión EAE enfocada a la emoción en los estudiantes de una 

institución educativa, Arequipa, 2022 

 

 

H0:  No existe relación entre los tipos de violencia intrafamiliar (VIFA) y los 

factores de la dimensión EAE enfocada a la negación en los estudiantes de una 

institución educativa, Arequipa, 2022. 

4.4 CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

 

FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 
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Previo a las pruebas de contraste de hipótesis de correlación entre las 

dimensiones de realizó un resumen del tipo de análisis a realizar (Tabla 6) basado 

en la distribución de los datos antes mostrada (Tabla 5), por ello la evaluación de 

correlación se realizó con el estadístico de correlación de Rho de Spearman en 

todos los casos. 

Tabla 6 

Selección del estadístico de correlación para las dimensiones del estudio en 

adolescentes de una institución educativa de Arequipa 2022  

Variable 1 
Variable 2 Tipo de 

prueba 
Estadístico de 

correlación 

Violencia (VIFA) 
*P=0,000 
No normal 

Estrategia enfocada 
en el problema 

(COPE) 
*P= 0,004 
No normal 

 

No 
paramétrica 

Rho de spearman 

Violencia (VIFA) 
*P=0,000 
No normal 

Estrategia enfocada 
en la emoción (COPE) 

*P= 0,003 
No normal 

 

No 
paramétrica 

Rho de spearman 

Violencia (VIFA) 
*P=0,000 
No normal 

Estrategia enfocada 
en la negación 

(COPE) 
*P= 0,000 
No normal 

No 
paramétrica 

Rho de spearman 

*Referido a la prueba de normalidad de Kolmogorov-smirnov 

H1:  Existe relación entre los tipos de violencia intrafamiliar (VIFA) y los 

factores de la dimensión EAE enfocada a la negación en los estudiantes de una 

institución educativa, Arequipa, 2022 

 

 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA 

5% = 0.05 

 

ELECCIÓN DE PRUEBA ESTADÍSTICA 
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En la Tabla 7, se muestra los resultados de la prueba de contraste de 

hipótesis mediante la correlación de Spearman, observando que existe correlación 

significativa únicamente entre el EAE enfocada a la negación con la violencia 

intrafamiliar (r=0,410, valor-p= 0,0001), la correlación fue de tipo positiva indicando 

que a mayor preferencia por el EAE enfocado a la negación mayor es el grado de 

violencia intrafamiliar en los adolescentes de la institución educativa de Arequipa, 

2022. 

 

Tabla 7 

Coeficientes de correlación para las dimensiones del estudio en adolescentes de 

una institución educativa de Arequipa 2022  

    
EAE. problema EAE. emoción EAE. negación 

Violencia 
intrafamiliar 

r -.163 -.003 ,410** 

Valor-p .076 .977 .000 

N 120 120 120 

 

En la tabla 8, se muestra los coeficientes de correlación entre los tipos de 

violencia y los factores de la EAE enfocada al problema, se identificó que la 

violencia psicológica y sexual fueron correlacionalmente inversos al afrontamiento 

activo. (r=-0.1965, p=0.0321) (r=-0.2329, p=0.0111) y la Violencia por negligencia 

si presenta una correlación positiva con el factor de afrontamiento activo r=0.1809, 

p=0.0485).  Violencia sexual tiene correlación inversa con la planificación y con el 

factor de postergación del afrontamiento con r=-0.3684, p=0.0001 y r=-0.327, 

p=0.0004 respectivamente.  
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Tabla 8 

Coeficientes de correlación entre tipos de violencia yfactores de la EAE enfocada 

en el problema en adolescentes  

Tipo de 

violencia 

Afrontamiento 

activo 
Planificación 

Supresión de 

otras 

actividades 

Postergación 

del 

afrontamiento 

Búsqueda de 

apoyo 

emocional. 

V. física 

-0.1635 -0.0325 0.0444 0.1193 0.0675 

(120) (120) (120) (120) (120) 

0.0745 0.7228 0.6279 0.1930 0.4614 

V. 

psicológica 

-0.1965 -0.1093 -0.1071 -0.0822 0.1097 

(120) (120) (120) (120) (120) 

0.0321 0.2333 0.2426 0.3696 0.2312 

V. sexual 

-0.2329 -0.3684 -0.1282 -0.3227 -0.0799 

(120) (120) (120) (120) (120) 

0.0111 0.0001 0.1620 0.0004 0.3833 

Negligencia 

o descuido 

0.1809 0.1306 0.0039 -0.0328 0.0500 

(120) (120) (120) (120) (120) 

0.0485 0.1543 0.9665 0.7208 0.5857 

En las casillas se detalla: Correlación, tamaño de muestra y valor-p en ese orden. 

 

En la Tabla 9, se detalla las correlaciones entre los tipos de violencia 

intrafamiliar y la estrategia de afrontamiento enfocado en la emoción. Se identificó 

que la violencia física tuvo una correlación significativa y positiva con el factor 

soporte emocional y análisis de emociones r=0.2161, p=0.0184 y r=0.2231, 

p=0.0150 respectivamente. Por el contrario, presentó una correlación negativa con 

la interpretación positiva del problema (r=0.-2370, p=0.0097) y con el factor referido 

a acudir a la religión (r=-0.1979, p=0.0309). La violencia psicológica tuvo correlación 

negativa con la interpretación positiva del problema (r=-0.2191, p=0.0169) y positiva 

con el análisis de las emociones (r=0.3046, p=0.0009). Finalmente, la violencia de 

tipo sexual, presentó correlación negativa con la aceptación y positiva con el acudir 

a la religión r=-0.2914, p=0.0015 y r=0.2125, p=0.0204 respectivamente. No se 

evidenció correlación entre la violencia por negligencia o descuido y los factores 

que componen el afrontamiento enfocado a la emoción.  
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Tabla 9 

Coeficientes de correlación tipos de violencia y los factores de la EAE enfocada 

en la emoción en adolescentes  

Tipo de 

violencia 

Soporte 

emocional 

Interpretació

n positiva 
Aceptación 

Acudir a la 

religión 

Análisis de las 

emociones 

V. física 

0.2161 -0.2370 -0.0384 -0.1979 0.2231 

(120) (120) (120) (120) (120) 

0.0184 0.0097 0.6751 0.0309 0.0150 

V. 

psicológica 

0.1134 -0.2191 -0.0849 -0.1235 0.3046 

(120) (120) (120) (120) (120) 

0.2163 0.0169 0.3542 0.1778 0.0009 

V. sexual 

0.0514 -0.1336 -0.2914 0.2125 0.1108 

(120) (120) (120) (120) (120) 

0.5748 0.1449 0.0015 0.0204 0.2267 

Negligencia 

o descuido 

0.0482 0.0583 0.1731 -0.0701 0.0981 

(120) (120) (120) (120) (120) 

0.5992 0.5249 0.0589 0.4443 0.2843 

En las casillas se detalla: Correlación, tamaño de muestra y valor-p en ese orden. 

 

En la Tabla 10, se evidencia la correlación existente entre la violencia física 

y la negación de tipo positivo (r=0.2161, p=0.0184) y de tipo inverso con las 

conductas inadecuadas (r=-0.2370, p=0.0097). De igual manera, la violencia 

psicológica tuvo relación inversa con las conductas inadecuadas (r=-0.2191, 

p=0.0169). La violencia sexual presento una correlación inversa con la distracción 

(r=-0.2914, p=0.0015). La violencia por negligencia no presento correlación. 
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Tabla 10 

Coeficientes de correlación entre tipos de violencia y los factores de la EAE 

enfocada en la negación en adolescentes   

Tipo de 

violencia 
Negación  

Conductas 

inadecuadas 
Distracción 

V. física 

0.2161 -0.2370 -0.0384 

(120) (120) (120) 

0.0184 0.0097 0.6751 

V. psicológica 

0.1134 -0.2191 -0.0849 

(120) (120) (120) 

0.2163 0.0169 0.3542 

V. sexual 

0.0514 -0.1336 -0.2914 

(120) (120) (120) 

0.5748 0.1449 0.0015 

Negligencia o 

descuido 

0.0482 0.0583 0.1731 

(120) (120) (120) 

0.5992 0.5249 0.0589 

En las casillas se detalla: Correlación, tamaño de muestra y valor-p en ese orden. 
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V. DISCUSIÓN 

 

El presente estudio buscó como objetivo principal comprender desde la 

perspectiva de los adolescentes, la relación existente entre las EAEs empleadas 

frente a eventos de violencia intrafamiliar a los cuales se ven expuestos. La 

violencia en los niños y adolescentes es un problema mundial de salud y derechos 

humanos, en América Latina y el Caribe se estima que el 58% de los niños de 0 a 

17 años (más de 99 millones) experimentan abuso físico, sexual o psicológico cada 

año (Hillis, 2016). Las consecuencias para la salud incluyen lesiones físicas, 

problemas de salud mental y mayor riesgo de consumo de sustancias, entre otros 

(Clark, 2014) (Norman, 2012). Además, la exposición temprana a la violencia se ha 

relacionado con múltiples formas de perpetración y victimización de la violencia en 

la edad adulta (Stith, 2000). 

Dentro de las limitaciones que presentó el estudio se encontró que la 

población de adolescentes del nivel secundario de la institución educativa evaluada 

fueron solo 120 alumnos, considerada pequeña a comparación de otros centros 

educativos, siendo ésta la más relevante puesto que por el contrario se observó 

una buena actitud colaboradora por parte del director del colegio y los alumnos 

encuestados. Si bien, el estudio realizado brinda información valiosa sobre el 

entendimiento de las estrategias de afrontamiento que empelan los adolescentes 

frente a las diferentes formas de violencia en el hogar, es necesario realizar 

investigaciones a mayor escala en centros educativos nacionales, privados, 

especiales y otros que permitan establecer comparaciones entre diversos centros 

educativos y sus estilos de formación pues podrían influir en las actitudes de los 

adolescentes frente a determinado tipo de violencia. Adicionalmente, es necesario 

realizar mayores estudios sociodemográficos para conocer cómo evoluciona su 

comportamiento junto la situación nacional post pandemia.  

Este estudio realizado, evaluó un total de 120 alumnos de una institución 

educativa en Arequipa en el presente año, 2022; con edades entre los 12 y 16 años 

del nivel secundario, según la OMS (2022) es en esta etapa donde 

psicológicamente se da el desarrollo cognitivo y moral, y según Piaget (1976) en 
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esta etapa el adolescente es capaz de llegar a pensar como adulto y buscar la 

resiliencia frente a situaciones de estrés. 

De los adolescentes evaluados se identificó que un 43.33% de los 

adolescentes fueron varones y un 56.67% mujeres, mayoritariamente viven con 

ambos padres (68.33%), un 20% vive solo con la madre, un 5.9% sólo con el padre 

y un 5.8% con apoderados. 

Referido al afrontamiento y al estrés, en 1984, Lazarus y Folkman utilizaron 

el término afrontamiento para describir los esfuerzo cognitivos y conductuales que 

una persona emplea para manejar el stress, generalmente categorizado como 

centrado en la emoción o centrado en el problema, sin embargo, posteriormente 

Carves (1989) detalla tres estrategias fundamentales: estrategia enfocada en el 

problema, estrategia enfocada en la emoción y estrategia de la negación.  

Con la aplicación del instrumento, se identificó  que  la EAE enfocada en el 

problema fue usada por los adolescentes evaluados un 25,8% muy pocas veces, el 

44,2% lo uso dependiendo de las circunstancias y el 30,0% lo usa frecuentemente; 

en la EAE enfocada en la emoción el 21,7% muy pocas veces lo usa, el 59,2% lo 

usa dependiendo de las circunstancias y el 19,2% lo usa frecuentemente; y la EAE 

enfocada en la negación se observó que el 30,8% lo emplea muy pocas veces, el 

55,0% lo realiza dependiendo de las circunstancias y el 14,2% de forma frecuente. 

Por tanto, se evidenció que las tres estrategias son usadas mayoritariamente 

dependiendo de las circunstancias de estrés a las cuales el adolescente se ve 

expuesto, y en particular la estrategia enfocada en el problema es usada 

dependiendo de las circunstancias y forma frecuente, en cambio las estrategias con 

enfoques en la emoción y la negación son usados dependiendo de las 

circunstancias principalmente, seguido de muy pocas veces empleada.  

Estas estrategias de afrontamiento dan cuenta de los recursos usados por 

los adolescentes para enfrentar situaciones de violencia en sus familias, buscar 

proactivamente soluciones para detener dicha violencia, proteger a los demás y/o 

atenuar sus sentimientos negativos a través de mecanismos de distanciamiento 

(Callaghan et al., 2015; Overlien & Hydén, 2009).  
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Es importante señalar que la forma de reacción de los adolescentes se 

gestiona a diario dentro de sus contextos familiares y sociales (Abebe, 2019). En 

este sentido, la respuesta del adolescente para responder a la violencia debe verse 

como respuestas contextuales y relacionales, no como una capacidad innata y que 

además, no deben clasificarse como buenas o malas, saludables o no saludables, 

ya que como menciona Miranda (2022), el desarrollo de estas estrategias se da a 

partir de experiencias de estrés personales; en ese sentido Selye (1978) propuso 

el término estrés para explicar las respuestas que se observan en el síndrome de 

adaptación general, un síndrome identificado como una reacción de alarma inicial 

seguida por un estado de adaptación llamado etapa de resiliencia, esto lleva a los 

adolescentes buscar diversas formas de adaptación que les permitan sobrevivir y 

lograr resiliencia para sobrellevar el estrés generado por la violencia intrafamiliar a 

la que se ven expuestos.  

En relación a la violencia, se empleó el instrumento de violencia intrafamiliar 

de Gonzaga, compuesto por 27 ítems y cuatro dimensionalidades de la violencia 

las cuales son: física, psicológica, sexual y violencia por negligencia o descuido. 

Los resultados demostraron que el tipo de violencia que los adolescentes perciben 

con mayor frecuencia en su familia es la violencia por negligencia o descuido, 

presentándose casi nunca o nunca la violencia psicológica, física y sexual. En 

oposición a lo reportado, Devris (2019) en su artículo de revisión sistemática de la 

violencia contra niños y niñas en América latina concluyó que la violencia física es 

el tipo de violencia más común, seguido de la violencia emocional y por último la 

violencia sexual. En encuestas realizadas en otros países sobre violencia en las 

primeras etapas de vida identificaron que la violencia física se da antes de los 

dieciocho años de edad por parte de los padres o tutores y casi uno de cada dos 

adolescentes con edades entre los trece y diecisiete años (45%) experimentó 

violencia física en el hogar en el último año. 

En general se tiene que el 74.2% de adolescentes evaluados está enfrentado 

a niveles de violencia bajo, y el 25.8% a niveles de violencia medio, contrario a lo 

reportado por Hallasi, 2019 que refiere que 75.2% adolescentes se encontraba en 

situación de violencia de alerta, 22.4% violencia leve y 2.3% violencia severa, en 

nuestra investigación solo se llegó a un nivel global de violencia media. Así mismo, 
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la violencia física, psicológica y sexual se situó en un promedio de nunca y casi 

nunca de las veces. Siendo solo la violencia por negligencia la que se presentó a 

veces entre su entorno intrafamiliar. Izquierdo, 2021 en su estudio realizado en 

alumnos de colegios públicos y privados del distrito de comas en Lima, sí identifico 

niveles altos de violencia familiar (6.7%); Martínez, en el año 2020 en estudios 

realizados en adolescentes de centros educativos públicos en el distrito de los 

Olivos también identifico la presencia de violencia familiar alta (1.6%), violencia 

física alta en el 1.6% de un total de 304 adolescentes. 

Estas diferencias encontradas pueden deberse a diversos factores del 

entorno del adolescente, como serian el sexo, la edad, el número de hermanos, el 

número de personas que conforman el hogar, las peleas entre padres, entre otros 

tal y como lo menciona Rivera y Arias-Gallegos en un estudio realizado en el año 

2020 en el Perú con 1491 adolescentes.  Así mismo, el tipo de institución educativa 

podría estar contribuyendo a no tener valores altos de violencia, esto debido a que 

el colegio en el que se realizó la presente investigación fue una institución 

alternativa en la cual se tiene mucho contacto con la naturaleza, con el arte, la 

investigación, aprendizaje mediante proyectos, entre otros; por ello si bien existe 

una educación que sigue una currícula educativa para alcanzar conocimientos, se 

basa principalmente en el desarrollo holístico del estudiante .    

En contraparte, en la investigación realizada si bien no se encontraron 

niveles altos de violencia; si se identificó casos en los cuales hay frecuencias 

elevadas para cada dimensión, pero no para las cuatro al mismo tiempo, lo que 

puede conllevar a que no se identifique violencias tipificadas como alta en los 

adolescentes. Se observó que, si hubo adolescentes que mencionaron que sufren 

siempre de violencia sexual y/o violencia por negligencia y/o violencia psicológica 

siendo muy pocos casos, lo cual no significaría que esos tipos de violencia no 

existe. Por ello es importante realizar mayores investigaciones que permitan 

conocer las distintas realidades de los estudiantes y estimar factores de riesgo para 

prevenir situaciones de violencia.  

Silva, en el año 2021 evaluó a 1402 adolescentes, 1111 indicó haber sufrido 

violencia verbal por parte de la madre (79.24%) y 602 violencia verbal por parte del 

padre (46.5%), 676 (48.21%) adolescentes indicaron haber recibido violencia física 
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por parte de la madre y 277 (19.75%) por parte del padre. Además, reporta que en 

relación a la violencia intrafamiliar existe asociación estadísticamente significativa 

con la violencia física (p = 0,006) y verbal (p = 0,030) entre hermanos. En el mismo 

estudio reporta que 42 adolescentes reportaron haber sufrido agresión sexual 

(2.99%). 

Por su parte, como ya se mencionó, si bien los eventos de violencia sexual 

observados en la presente investigación en su mayoría no se dieron nunca, existe 

menos de un 5% en los cuales si se dio. Según Together for girls, la alianza 

internacional que trabaja para poner fin a la violencia contra los niños y 

adolescentes, detalla que el incidente de violencia sexual más común en 

adolescentes se da entre los 16 y 17 años y a menudo ocurrió en el hogar (16% -

43%). 

Adicionalmente a lo ya mencionado se realizó el análisis de la relación 

existente entre el tipo de violencia que reciben los adolescentes encuestados y las 

estrategias de afrontamiento que emplean para poder soportar el estrés basado en 

la teoría desarrollada por Carver (1989) que distingue tres estrategias: estrategia 

enfocada en el problema, enfocada en la emoción y enfocada en la negación. 

La EAE enfocada al problema se subdividió en factores. Se identificó que la 

Violencia psicológica y la violencia sexual fueron inversos al afrontamiento activo 

con r=-0.1965, p=0.0321y r=-0.2329, p=0.0111 respectivamente, entendiéndose al 

afrontamiento activo como la ejecución de acciones y esfuerzos para deshacerse 

del problema o al menos hacer algo frente a él, se observó que en el caso de 

violencia sexual la relación fue negativa lo cual indica que los adolescentes que 

sufren violencia sexual tienen una respuesta contraria al afrontamiento pues  el 

agresor es parte de su familia y como detalla Furniss (1993), muchas veces se dan 

amenazas no solo contra ellos sino también contra los miembros de su familia, lo 

que se conoce como el “Síndrome del Silencio” para denominar el uso de estos 

artificios por parte del agresor para no ser descubierto, las víctimas de este tipo de 

violencia se sienten muchas veces, extremadamente avergonzado de denunciar el 

caso.  Además, la alianza Together for girls (2020), menciona que el sufrimiento del 

abuso sexual y el debilitamiento emocional que genera convertía a las víctimas en 

blanco de situaciones de bullying. 
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La violencia psicológica presentó una correlación positiva con el 

afrontamiento activo del problema pues las situaciones de violencia son generadas 

por el ambiente hostil en el que vive el adolescente, el presenciar violencia entre 

sus padres, amenazas, insultos, entre otros, lo cual lleva a que el adolescente 

busque acciones para querer frenar esa situación. Tal como lo menciona Miranda 

(2022), esta estrategia de afrontamiento activo es usada por los adolescentes con 

la finalidad de buscar acciones para frenar la violencia domestica por parte de los 

miembros de su familia, a pesar del riesgo que representa la violencia de pareja; 

los adolescentes intervienen verbal y/o físicamente, por tratarse de sus padres.  

Así mismo, la relación positiva entre la violencia por negligencia y el 

afrontamiento activo (r=0.1809, p=0.0485), indicaría que los adolescentes optan por 

alzar su voz de reclamo o tomar acciones sobre ello, lo que muchas veces puede 

ser considerado como rebeldía o que son los llamados “incomprendidos”; sin 

embargo, como se ha evidenciado en el presente trabajo es la forma de violencia 

que los adolescentes perciben como común.  

Respecto a la planificación, existió una relación negativa significativa con la 

violencia sexual (r=-0.3684, p=0.0001), lo que indicaría que los adolescentes 

evaluados en Arequipa 2022, no consideran un plan a seguir, ni buscar la mejor 

manera por controlar este tipo de violencia probablemente y como ya se mencionó 

por las amenazas o el control emocional que pueda tener el agresor sobre la 

víctima.  Similar situación con la relación con el factor de postergación del 

afrontamiento (r=-0.3227, p=0.0004) en el cual existe una relación negativa lo cual 

no significa que no desee actuar pronto, sino que no se siente en la capacidad de 

actuar.  

Como segunda estrategia de afrontamiento al estrés se tiene el 

afrontamiento basado en la emoción, el cuales se componen a su vez de 5 factores 

todos ellos significativos con diferentes tipos de violencia. 

Los adolescentes que sufren violencia física presentan relación directa y 

positiva (r=0.2161,p=0.0184) con la búsqueda de soporte emocional es decir, 

hablan de sus sentimientos, buscan apoyo en amigos y familiares, conversan, 

buscan comprensión; este apoyo en los amigos como lo menciona Rutter,Giller y 
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Hagell (2020) puede deberse al propio comportamiento que se da en esta etapa de 

la vida en la que los adolescentes incrementan el número de amigos, el tiempo que 

comparten con ellos y las actividades en común. Los grupos de amigos 

generalmente son considerados como apoyo y ayuda pues existen relaciones de 

afecto entre ellos (Mitzel, 2005); sin embargo, esto también puede jugar un rol 

contrario pues por buscar la pertenencia y la sensación de comprensión en el grupo, 

malos amigos podrían derivar en conductas no adecuadas como lo es el consumo 

de drogas (Moreira, 2010). Asu vez, los adolescentes víctimas de violencia física 

presentan una relación inversa con la religión (r=-0.1979, p=0.0309) pues tienen 

actitudes de rencor, de responder con más violencia, no confían ni se consuelan en 

la religión, sino que prefieren recibir el soporte emocional de los amigos.  

Así, mismo los adolescentes que sufren violencia física presentan una 

correlación negativa con el factor de interpretación positiva (r=-0.2370,p=0.0169), 

la cual está referida a ver de forma positiva el problema, sacar algo bueno o 

aprender de él, por tanto los adolescentes tienen una percepción contraria a ello, a 

diferencia de etapas más tempranas donde aún podían justificar dicho 

comportamiento por parte de los padres por estar relacionado con el intento de 

corregir el comportamiento de los niños o lo que llaman algunos padres “educar”, 

sin embargo como lo menciona Weiner, 2014, las conductas agresivas en niños y 

adolescentes parten de la agresividad y violencia que ejercen los padres para 

castigar a sus hijos, con el fin de influir en el comportamiento social de estos. Al 

tener mayor desarrollo, el adolescente tiene la capacidad de discernir y esto se 

evidencia en que ya no tiene una interpretación positiva de la violencia, sino que se 

muestran en desacuerdo con ello.  Esto tiene concordancia también, con la relación 

positiva observada entre la violencia física y la violencia psicológica con el análisis 

de emociones (r=0.2231, p=0.0150 y r=0.3046, p=0.0009 respectivamente) en las 

cuales el adolescente se perturba, pero no se queda callado, sino que libera sus 

emociones y expresa sus sentimientos de reclamo lo cual puede malentenderse 

como rebeldía en el hogar.  

Referido a la violencia sexual y la EAE basada en la emoción, se identificó 

que los adolescentes que sufren violencia sexual no usan de manera directa y 

positiva la estrategia de la aceptación (r=-0.2914, p=0.0015), es decir no aprenden 
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a vivir con el problema, ni se acostumbran a la idea de que ya sucedió, por el 

contrario, demuestran que la violencia sexual representa episodios muy difíciles de 

superar y que no quieren aceptar.  

Asu vez, los adolescentes que sufren de violencia sexual si acuden a la 

religión como refugio (r=0.2125, p=0.0204). Hablan con Dios que no es una persona 

física y por lo tanto no puede juzgarlos ni tener rechazo ante él, pues como 

menciona Fernandez, 2021 en su entorno adoptan actitudes de invisibilidad por 

miedo a que un compañero de clase sospeche los abusos que sufre en el ámbito 

familiar, sumado a su búsqueda de ocultar sus sentimientos de dolor frente a otras 

personas. Este debilitamiento emocional lleva en muchas ocasiones a convertir a 

estos adolescentes en víctimas de bulling (Fernandez, 2021)  

En lo referido a la violencia y la EAE enfocada en la negación se tiene tres 

factores: la negación, conductas inadecuadas y distracción.  Se determinó que los 

adolescentes que sufren violencia física y psicología emplean la EAE de la 

negación (r=0.1925, p=0.0358) y (r=0.2469, p=0.0071) respectivamente, se dicen 

a sí mismos que lo que sucede no es real, buscan hacer como si no hubiera existido 

la situación y podría decirse que tratan de olvidar probablemente porque causa 

dolor sobre todo el hecho de que la violencia proviene por parte de miembros de su 

familia. Si bien es cierto la EAE de negación, se dice que puede tener un impacto 

negativo en el bienestar psicosocial de los adolescentes por los daños psicológicos 

que pueda ocasionar, en víctimas de violencia sexual la estrategia de afrontamiento 

de evitación o desvinculación sirve como un factor protector de estrés post 

traumático (Verlst, 2020). 

La violencia física (r=0.3745, p=0.001) y psicológica (r=0.4134, p=0.000) se 

identificaron que tienen relación positiva con las llamadas conductas inadecuadas, 

entendidas como el hecho de dejar sus metas, disminuir esfuerzos en afrontar la 

situación, esto se manifiesta con el distanciamiento emocional de la familia, baja 

autoestima, cuadros de depresión o tentativa al suicidio pues lo adolescentes llegan 

a sentirse incapaces de controlar sus propias vidas. (Izaguirre & Calvete, 2015). 

La violencia física, psicológica y violencia por negligencia o descuido, tienen 

relación positiva con la distracción (r=0.3369, p=0.0002) (r=0.2272, p=0.0046) 
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(r=0.1948,p=0.0330), esto entendido como las actividades que realiza el 

adolescente para alejarse del problema, para pensar menos, soñar despierto con 

otras cosas o dormir más de lo habitual como una estrategia de desconexión, por 

ello como se mencionó los adolescentes se refugian en sus amigos en busca de 

compañía, soporte y realizar otras  actividades que lo puedan distraer 

temporalmente  (Miranda 2022).  

Por tanto, las estrategias de afrontamiento son dirigidas a regular la 

respuesta al problema (Lazarus, 1999), considerando el afrontamiento como el 

esfuerzo por gestionar demandas estresantes, independientemente del resultado; 

por lo tanto, ninguna estrategia se considera mejor que otra, siendo necesario 

conocer a qué se enfrenta la persona (Lazarus, 2006; Lazarus & Folkman, 1984). 

El afrontamiento juega un papel clave en la adaptación a los múltiples factores 

estresantes que experimentan con frecuencia los adolescentes, entendiéndose 

como el afrontamiento como las ideas, interacciones y comportamientos que 

utilizan los adolescentes para afrontar la experiencia y comprender esta forma de 

violencia (Goldblatt, 2003). 

En el extremo opuesto al EAE enfocada al problema y enfocada en la 

emoción, se tiene las EAEs que buscan distanciarse, consciente o 

inconscientemente, de la experiencia de violencia, ya sea mental o físicamente 

(Ravi y Casolaro, 2018), como se mencionó algunos autores conciben estas 

estrategias de negación como una posible pérdida de control de la situación por 

parte de los adolescentes pues ellos llegan a considerar que no tienen suficientes 

competencias para enfrentar la violencia en el hogar y/o en la medida en que existe 

una falta de comprensión de lo que está sucediendo (Hines, 2015), pero en casos 

específicos de violencia sexual esto se traduce a una estrategia de protección frente 

al estrés post traumático generado. (Verlst, 2020). 

En 2016, la Organización Mundial de la Salud publicó INSPIRE: Siete 

estrategias para poner fin a la violencia contra los niños (Who, 2016), un paquete 

técnico basado en evidencia para prevenir y responder a la violencia contra los 

niños y adolescentes. Estas estrategias incluyen la implementación y el 

cumplimiento de leyes, normas y valores, ambientes seguros, apoyo de padres y 

cuidadores, ingresos y fortalecimiento económico, servicios de respuesta y apoyo, 
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y educación y habilidades para la vida. INSPIRE une a los gobiernos y las partes 

interesadas para priorizar la inversión en enfoques basados en evidencia con el 

potencial de mayor impacto en entornos fiscalmente tensos. Los programas 

INSPIRE bien diseñados han logrado reducciones de la violencia del 20 % al 50 % 

(Who, 2020) 

La implicancia a nivel teórico del estudio realizado, confirma la teoría de 

Carver (1989) en la que mencionan que las estrategias de afrontamiento son las 

distintas formas que una persona emplea y pueden definirse tres estrategias 

fundamentales: estrategia basada en el problema, en la emoción y en la negación, 

así mismo que estas estrategias no deben categorizarse como buenas o malas  

como menciona Miranda (2022), puesto que éstas se desarrollan a partir de 

experiencias personales y situaciones particulares, en éste estudio en particular se 

observó que los adolescentes reaccionan de manera distinta según el tipo de 

violencia a la que se encuentran sometidos esto probablemente por los distintos 

grados de afectación que pueden conllevar la violencia psicológica, física y sexual, 

que como ya se mencionó la violencia sexual viene acompañada de debilitamiento 

emocional en las victimas.   

La implicancia práctica del estudio, permite contextualizar las EAE de los 

adolescentes en un contexto marcado por la pandemia del COVID-19, permitiendo 

obtener un mayor conocimiento de nuestra problemática nacional y sobre todo local 

para poder implementar programas de prevención de la violencia y servicios de 

respuesta adaptables a nuestra realidad que sean accesibles y amigables para los 

jóvenes, pues tal como lo manifiesta la ONU mujeres (2020) la emergencia sanitaria 

agrava las situaciones de violencia en el hogar y enfatiza la importancia de 

garantizar servicios de prevención, atención y respuesta a la violencia en niños y 

adolescentes.  Los resultados arrojados en la presente investigación permiten 

conocer cómo son las EAEs de los adolescentes frente a estas situaciones de 

violencia y con ello, abren una gran oportunidad para que en base a la evidencia 

científica se pueda formular programas que conozcan al adolescente y que 

planteen estrategias de acercamiento a los jóvenes sin generar un rechazo.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

PRIMERO 

Se evidenció que existe relación entre la violencia intrafamiliar (VIFA) y la 

estrategia de afrontamiento al estrés enfocada en la negación (r=0.410, p=0.000) 

en los estudiantes de una institución de la institución educativa, Arequipa, 2022. 

 

SEGUNDO 

Se identificó que existe correlación de tipo inverso entre la violencia psicológica 

y el afrontamiento activo (r=-0.195, p=0.0321). La violencia sexual presento 

correlación significativa e inversa con el afrontamiento activo (r=-0.2329, p=0.0111), 

la planificación (r=-0.3684, p=0.0001) y la postergación del afrontamiento (r=-

0.3277, p=0.0004). La violencia por negligencia o descuido tuvo correlación positiva 

con el afrontamiento activo (r00.1809, p=0.0485) todo ello dentro de la estrategia 

de afrontamiento al estrés enfocado en el problema. 

 

TERCERO 

Se identificó que en la estrategia de afrontamiento enfocado a la emoción existe 

correlación de tipo inverso entre la violencia física y el acudir a la religión (r=-0.1979, 

p=0.0309) y la interpretación positiva (r=-0.2370, p=0.0097), así mismo la violencia 

física se correlacionó positivamente con el factor soporte emocional (r=0.2161, 

p=0.0187) y con el análisis de emociones (r=0.2231, p=0.0150).  La violencia 

psicológica presentó correlación negativa con la interpretación positiva del 

problema (r=-0.2191, p=0.0169) y correlación positiva con el análisis de las 

emociones (r=0.3046, p=0.0009). La violencia sexual tuvo correlación inversa con 

el factor aceptación (r=-0.2914, p=0.0015) y relación positiva con acudir a la religión 

(r=0.2125, p=0.0204). 

 

CUARTO 

En la estrategia de afrontamiento enfocado a la negación por parte de los 

adolescentes, existió correlación negativa entre la violencia física y las conductas 

inadecuadas (r=-0.2370, p=0.0097) y correlación positiva con la negación 
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(r=0.2161, p=0.0184); la violencia psicológica tuvo relación negativa con las 

conductas inadecuadas (r=-0.2191, p=0.0169) y la violencia sexual presentó 

correlación inversa con la distracción (r=-0.2914, p=0.0015) 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO 

Realizar estudios a mayor escala sobre la relación de la violencia intrafamiliar 

y las estrategias de afrontamiento al estrés post pandemia, que permitan establecer 

comparaciones. 

SEGUNDO 

Realizar estudios que permitan identificar si existe relación entre la 

metodología educativa de los colegios nacionales, particulares, de religiones 

específicas, entre otros; respecto a las estrategias de afrontamiento que 

usualmente emplean los adolescentes frente a la violencia intrafamiliar. 

TERCFERO 

Realizar estudios a gran escala en Arequipa para identificar factores 

sociodemográficos y otros relacionados pueden ser predictores de situaciones de 

violencia en el hogar.   
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ANEXOS 

ANEXO 01: Matriz de consistencia 

. 

TITULO PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTEISS VARIABLES METODOLOGÍA

General General General

Específicos Específicos Específicos

- ¿De qué manera los tipos de violencia 

intrafamiliar se relacionan con los 

factores de la estrategia de 

afrontamiento al estrés enfocada al 

problema en los estudiantes de 

secundaria de una institución educativa, 

Arequipa,2022?

Determinar la relación entre los tipos de 

violencia intrafamiliar con los factores 

de la estrategia de afrontamiento al 

estrés enfocada al problema en los 

estudiantes de secundaria de una 

institución educativa, Arequipa,2022

Existe relación entre los tipos de 

violencia intrafamiliar con los factores de 

la estrategia de afrontamiento al estrés 

enfocada al problema en los estudiantes 

de secundaria de una institución 

educativa, Arequipa,2022

- ¿De qué manera los tipos de violencia 

intrafamiliar se relacionan con con los 

factores de la estrategia de 

afrontamiento al estrés enfocada en la 

emoción en los estudiantes de secundaria 

de una institución educativa, 

Arequipa,2022?

Determinar la relacion entre los tipos de 

violencia intrafamiliar con los factores 

de la estrategia de afrontamiento al 

estrés enfocada en la emoción en los 

estudiantes de secundaria de una 

institución educativa, Arequipa,2022

Existe relacion entre los tipos de 

violencia intrafamiliar con los factores de 

la estrategia de afrontamiento al estrés 

enfocada en la emoción en los 

estudiantes de secundaria de una 

institución educativa, Arequipa,2022

- ¿De qué manera los tipos de violencia 

intrafamiliar se relacionan con con los 

factores de la estrategia de 

afrontamiento al estrés enfocada en la 

negación en los estudiantes de 

secundaria de una institución educativa, 

Arequipa,2022?

Determinar la relacion entre  los tipos 

de violencia intrafamiliar se relacionan 

con con los factores de la estrategia de 

afrontamiento al estrés enfocada en la 

negación en los estudiantes de 

secundaria de una institución educativa, 

Arequipa,2022

Existe relacion entre  los tipos de 

violencia intrafamiliar se relacionan con 

con los factores de la estrategia de 

afrontamiento al estrés enfocada en la 

negación en los estudiantes de 

secundaria de una institución educativa, 

Arequipa,2022

Estrategia de 

afrontamiento al 

estrés y 

violencia 

intrafamiliar en 

los estudiantes 

de secundaria 

de una 

institución 

educativa, 

Arequipa, 2022

Variable 01

Violencia intrafamiliar 

Dimensiones

- Violencia física

- Violencia psicológica

- Violencia sexual

- Violencia por negligencia o descuido

Tipo de investigación aplicada. 

Nivel descriptivo – 

correlacional.  

Diseño de investigación 

transversal de tipo no 

experimental.  

Técnica de recolección 

Tipode muestra : censal (120 

adolescentes de una institucion 

educativa, Arequipa, 2022.

La técnica fue la encuesta y el 

instrumento fue el 

cuestionario: escala de 

afrontamiento al estrés (COPE) 

validada Edira Urbano (2019) y 

el instrumento de Violencia 

intrafamiliar en adolescentes 

(Gonzaga, 2014).

Variable 02

Estrategias de afrontamiendo al estrés 

Dimensiones

- Estrategia de afrontamiento al estrés 

enfocada en el problema

Factores o subdimension

* Afrontamiento activo

*Planificación

* Supresión de otras actividades

*Postergación del afrontamiento activo

* Búsqueda de apoyo emocional

- Estrategia de afrontamiento al estrés 

enfocada en la emoción

Factores o subdimensiones

* Soporte emocional

* Interpretación positiva

* Aceptación

* Acudir a la religión 

* Análisis de emociones

- Estrategia de afrontamiento al estrés 

enfocada en la negación 

Factores o subdimensiones

* Negación

* Conductas inadecuadas

* Distracción

¿Cuál es la relación entre la violencia 

intrafamiliar y las estrategias de 

afrontamiento al estrés en los 

estudiantes de secundaria de ins 

institución educativa, Arequipa,2022?

Determinar la relación entre la 

violencia intrafamiliar y las estrategias 

de afrontamiento al estrés en los 

estudiantes de secundaria de ins 

institución educativa, Arequipa,2022

Existe relación entre la violencia 

intrafamiliar y las estrategias de 

afrontamiento al estrés en los 

estudiantes de secundaria de ins 

institución educativa, Arequipa,2022
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ANEXO 02: Operacionalización de variables 

VARIABLE

DESCRIPCCIÓN 

CONCEPTUAL

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL

DIMENSION DE LAS 

VARIABLES INDICADORES

- Violencia física

Violencia física

* Agresiones físicas entre padres

* Agresiones fisicas de parte de 

padres u otro miembro de la 

familia

* Frecuencia

* Maltrato fisico a los hermanos 

* Agresiones fisicas entre 

miembros de la familia

Violencia psicológica

Violencia psicológica

* Ambiente desagradable u hostíl

* Críticas y humillaciones

* Humillaciones 

* Romper objetos

* Indiferencia a opiniones

* Temor de tus padres

* Amenazas de separacion

* Discusiones

* Amenazas de golpes

* Agresividad con la bebida

* Agresiones en casa , preferencia 

de amigos

Violencia sexual

Violencia sexual

* Acoso

* Tocamientos

* Actos sexuales

* Hostigamiento sexual

* Relaciones sexuales por miedo

Violencia por 

negligencia o descuido

Violencia por negligencia o descuido

* Alimentacion 

* Salud y atención médica

* Educación

* Gastos básicos de la familia

* Trabajo 

* Soledad

Proceso de Medición 

mediante 

puntuaciones 

obtenidas a través del 

Cuestionario de 

Violencia intrafamiliar 

en adolescentes 

(Gonzaga, 2014), a 

través de 27 ítems, 

estructurados en 4 

dimensiones.

La violencia 

intrafamiliar centra la 

atención en las 

formas en que se 

produce la violencia 

entre padres o con 

los hijos, concepto 

sustentado 

(Bardales,2009)

Violencia 

intrafamiliar

Estrategia de 

afrotnamiento al 

estrés enfocado en el 

problema

* Afrontamiento activo

*Planificación

* Supresión de otras actividades

*Postergación del afrontamiento activo

* Búsqueda de apoyo emocional

Estrategia de 

afrotnamiento al 

estrés enfocado en la 

emoción

* Soporte emocional

* Interpretación positiva

* Aceptación

* Acudir a la religión 

* Análisis de emociones

Estrategia de 

afrotnamiento al 

estrés enfocado en la 

negación

* Negación

* Conductas inadecuadas

* Distracción

Violencia 

intrafamiliar

Son las distintas 

estrategias con los 

cuales los 

adolescentes 

responden a los 

eventos y 

situaciones que 

afectan de forma 

significativa sus 

vidas (Fryndenberg y 

Lewis 2000).

Escala de respuesta al 

estrés (COPE-60) 

desarrollada por 

Carver, Scheier y 

Weintraub (1989) 

validada en el 2019  

por Urbano, en 

adolescentes en el 

Perú. Contiene  52 

ítems distribuidos en 

13 factores, agrupados 

en 3 dimensiones 

referidas a las EAES. 
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ANEXO 03: Cuestionario de estilos de afrontamiento al estrés 
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ANEXO 04: Cuestionario de violencia intrafamiliar en adolescentes 
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ANEXO 05: Validez y confiabilidad 

 

Para la identificación de EAEs se empleó el instrumento COPE propuesto 

por Carves, Scheier y Weintraub (1989). El instrumento consta de 52 ítems, 

organizados en 13 dimensiones referidas a las estrategias empleadas y tres EAEs.   

Tabla A.1  

KMO y prueba de Barlett para prueba COPE 

 

 

 

Se realizó la prueba de esfericidad de Bartlett´s la cual fue significativa 

(valor-p.<0.001) y el indicador de adecuación muestral de Kaise-Meyer-Olkin 

(KMO) obteniendo una validez de 0.673   

Tabla A.2 

Estadístico de fiabilidad para prueba COPE 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 

los elementos tipificados 

N de 

elementos 

0.812 0.842 52 

 

Así mismo, se verificó la confiabilidad del instrumento identificando que 

posee una confiabilidad óptima con un al alfa de Cronbach de 0.812.  

 

Tabla A.3 

KMO y prueba de Barlett para prueba VIFA 

 

 

 

KMO 0.673 

Esfericidad de Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 539.470 

gl 78 

Sig. 0.000 

KMO 0.795 

Esfericidad de Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 2708.118 

gl 351 

Sig. .000 
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Para la evaluación de la violencia familiar se empleó el análisis de validez 

del instrumento de Violencia intrafamiliar de Gonzaga, con 27 ítems encontrando 

como significativa (valor-p.<0.001) la prueba de esfericidad de Bartlett´s y con 

un valor de 0.795 el indicador de adecuación muestral de Kaise-Meyer-Olkin 

(KMO) teniendo una validez factorial media alta del instrumento  

Tabla A.4 

Estadístico de fiabilidad para prueba VIFA 

Dimensión Alfa de Cronbach N de elementos 

V. Física 0,726 5 

V.Psicológica 0,812 11 

V.Sexual 0,713 5 

V.por negligencia 0,755 6 

Instrumento total 0,679 27 

 

Así mismo, la confiabilidad del instrumento completo fue de 0,679 considerada 

baja, sin embargo, se observó que el alfa de Cronbach evaluado por dimensiones 

fue aceptable-óptimo.  
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I. INTRODUCCIÓN 

La violencia según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020) es 

considerada como un problema mundial de salud que requiere esfuerzos para 

poder desarrollar medidas que ayuden a prevenir su incidencia y dar soporte a las 

víctimas.  

Por ello, el presente estudio tuvo como objetivo principal identificar la relación 

existente entre la violencia intrafamiliar en adolescentes (VIFA) y las estrategias de 

afrontamiento al estrés (EAEs) que adoptan los estudiantes del nivel secundario de 

una institución educativa, Arequipa, 2022. Y como objetivos específicos identificar 

la relación existente entre los tipos de VIFA y los factores de la dimensión de 

Estrategia de Afrontamiento al Estrés (EAE) enfocado en el problema, la relación 

entre los tipos de VIFA y los factores que conforman la EAE enfocado en la emoción 

y finalmente la relación entre los tipos de VIFA y los factores de la EAE enfocado 

en la negación en los estudiantes del nivel secundario de una institución educativa, 

Arequipa, 2022 

La violencia intrafamiliar puede ser definida como  el daño físico o psíquico 

ocasionado por actos, malos tratos inocuos, incluidos los peligros o la compulsión, 

tanto genuinos como reiterados, y cualquier demostración o descuido de la 

perversidad sexual: compañero, compañero anterior, cómplice, cómplice anterior, 

antecesor, familiares cercanos de parientes a parientes directos segundos 

cercanos; personas que viven en una familia similar mientras no existe una relación 

de autoridad o de negocios; que tienen hijos juntos, hayan o no vivido 

respectivamente a la hora de la violencia (Bardales y Huallpa, 2019). La violencia, 

por tanto, es denominada por la OMS (OMS, 2018) como el uso deliberado de 

fuerza o cualquier acto de fuerza física contra uno mismo (autolesión) o contra un 

tercero, con consecuencias físicas y psicológicas.  

Lazarus y Folkman (1984) emplearon el termino de afrontamiento para 

describir los esfuerzos cognitivos y conductuales usados para manejar el estrés, y 

Carver (1989) definió las estrategias de afrontamiento, la primera de ellas es el 

centrado en el problema  la cual busca resolver el problema, o hacer algo para 
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alterar la fuente de estrés, la segunda es la estrategia de afrontamiento enfocado 

en la emoción y está referido a la estrategia usada para disminuir o gestionar el 

estrés emocional generado por diversas situaciones o una situación 

desencadenante; en el caso de la estrategia centrada en el problema tiene a ocurrir 

cuando se percibe que es posible hacer algo mientras que el segundo relacionado 

a las emociones generalmente ocurre cuando la situación percibida es considerada 

como algo que se debe soportar ( Folkman & Lazarus, 1980). Adicional a ello, se 

tiene la estrategia de la negación que se da como escape a la situación que puede 

considerarse en algunas situaciones perjudicial, pero en casos de factores 

estresantes extremos esta estrategia de afrontamiento puede considerarse como 

un factor protector de estrés post traumático (Verlst, 2020). 

La violencia en las primeras etapas de la vida es considerada como un problema 

mundial de salud y derechos humanos, América Latina y el Caribe (LAC) es la zona 

geográfica identificada como la más violenta a nivel mundial, en particular para los 

jóvenes (Peetz, 2011). Se estima que el 58% de niños entre cero y diecisiete años 

de edad, que representan aproximadamente 99 millones, experimentan abuso 

físico, sexual o emocional cada año en América Latina y el Caribe (Hillis, 2016). Las 

consecuencias para la salud incluyen lesiones físicas, problemas mentales y mayor 

riesgo de consumo de sustancias, entre otros (Clark, 2014; Norman, 2012). 

Además, la exposición temprana a la violencia se ha relacionado con múltiples 

formas de perpetración y victimización de la violencia en la edad adulta (Stith, 2000) 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS,2021), en el mundo 

uno de cada dos niños sufre violencia de algún tipo cada año, la Organización 

mundial de la salud reporta que el 30% de las mujeres ha sido víctima de violencia 

de algún tipo y que una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia 

sexual y/o física por parte de su pareja. Así mismo, cerca de mil millones de niños 

entre los 2 y 17 años fueron víctimas de violencia ya sean psicológicas, sexual, 

físicas o de negligencia (Hillis, Mercy, Amobi & Kress, 2016). Es claro que la 

violencia en cualquiera de sus formas ejercida sobre los niños y adolescentes 

afecta el desarrollo presente y futuro de su vida, su bienestar y el de su familia, así 

como también de la comunidad donde se desarrollan derivando en embarazos no 

deseados, enfermedades, conductas de riesgo para la salud, trastornos 
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psicológicos y neurológicos, lesiones, suicidios y hasta homicidios (Hillis, Mercy, 

Amobi & Kress, 2016), es así como el fondo de las naciones unidas para la infancia 

estimó que en Europa cerca tres mil quinientos niños murieron a causa de violencia 

dentro del hogar, en Estados Unidos se reporta un millón seiscientos mil casos de 

violencia con dos mil defunciones cada año y en América son cerca de ciento 

ochenta y cinco millones de niños y adolescentes que sufren violencia.  (UNICEF, 

2016). 

En el Perú, en el año 2018 se reportaron más de doscientos mil denuncias 

por violencia familiar y cerca de ocho mil casos de violencia sexual. Según el INEI 

en el año 2015 más del 80% de los adolescentes del país sufrió violencia alguna 

vez por miembros de su familia, y sólo el 44.7% buscaron ayuda; además el 34.6% 

de los adolescentes sufrió de violencia sexual alguna vez. (INEI,2015), en el año 

2019 tres de cada 10 adolescentes sufrieron violencia sexual. Ante las estadísticas 

emitidas por el INEI, se puede deducir que las formas de violencia familiar más 

frecuentes y/o usuales son la violencia psicológica, física y sexual; y destacando 

con un gran porcentaje la primera en mención INEI (2018).  

El gobierno del Perú frente a esta situación de violencia identificada viene 

desarrollando la “Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y 

Adolescentes al 2030” con el que se busca alcanzar el bienestar integral y la 

protección de sus derechos, así mismo, La legislación del Perú contempla la ley 

N°30503 que prohíbe el castigo físico y humillante contra los niños y adolescentes 

y la ley N°30364 referido a prevenir, sancionar y erradicar la violencia en el núcleo 

familiar. 

Por otro lado, una gran parte de la sociedad peruana, presenta un índice 

considerable de estrés, y en los adolescentes un 15 a 20% presenta un alto grado 

de estrés (MINSA, 2017). A pesar de que el estrés es considerado un síntoma 

adverso en el organismo humano, hoy en día, todos tienen estrés en su cuerpo y 

se dice que las personas tienen la capacidad de desarrollar todas sus habilidades 

a través del estrés, al igual que la mayoría de los adolescentes; pero cuando existe 

una sobrecarga de mala energía, se pasa a la etapa de estrés negativo, el cual no 

permite desarrollarse de forma eficiente impidiendo realizar ciertas actividades por 
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presencia de fatigas, irritabilidad, depresión, enfermedad, etc. (Folkman & Lazarus, 

1980) 

A nivel local, en Arequipa en el año 2016 hasta el mes de agosto, el 

Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar atendió a ciento treinta y dos 

niños y adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar y sexual y en el año 2020 

se reportó más de once mil casos de violencia del tipo físico, sicológico y sexual en 

el distrito de Selva Alegre, y  por su parte, la DEMUNA reportó entre los meses de 

enero a marzo del año 2021 diecisiete casos de violencia a adolescentes que fueron 

derivados a la fiscalía(MPA, 2021).  Resulta, por tanto, necesario conocer las 

estrategias de afrontamiento al estrés de los adolescentes para mejorar el abordaje 

de los programas locales que buscan la prevención de la violencia y el cuidado del 

niño y del adolescente. La institución educativa en la cual la presente investigación 

se desarrolló presenta una educación de tipo no tradicional basada en el desarrollo 

holístico de la persona lo cual es un ambiente nuevo a estudiar y que puede servir 

como punto de comparación con otras instituciones educativas y sus estudiantes 

en investigaciones futuras. 

Por tanto, en el marco definido de la realidad problemática el problema de 

investigación general quedó definido como: ¿Cuál es la relación entre la VIFA y las 

EAEs en los estudiantes de secundaria de una institución educativa, 

Arequipa,2022?, y como problemas específicos: a) ¿De qué manera los tipos de 

violencia intrafamiliar se relacionan con los factores de la estrategia de 

afrontamiento al estrés enfocada al problema en los estudiantes de secundaria de 

una institución educativa, Arequipa,2022?, b) ¿De qué manera los tipos de violencia 

intrafamiliar se relacionan con los factores de la estrategia de afrontamiento al 

estrés enfocada en la emoción en los estudiantes de secundaria de una institución 

educativa, Arequipa,2022?, y c) ¿De qué manera los tipos de violencia intrafamiliar 

se relacionan con los factores de la estrategia de afrontamiento al estrés enfocada 

en la negación en los estudiantes de secundaria de una institución educativa, 

Arequipa,2022? 

 



5 
 

Por tanto, la investigación se justificó por su aporte social, teórico y práctico. 

Su justificación social permitió conocer el grado y formas de violencia intrafamiliar 

a los que se ven expuestos los adolescentes en una institución educativa no 

tradicional y las estrategias de afrontamiento que emplean frente a estas 

situaciones de estrés, para con ello generar conocimiento basado en evidencia que 

permita desarrollar programas de prevención y soporte que busquen empatizar de 

mejor manera con los adolescentes y logre reducir alcanzar mayor cantidad de 

adolescentes que requieran ayuda profesional. Así mismo se justificó teóricamente 

puesto que los datos reportados permitieron tener un mayor entendimiento del 

comportamiento del adolescente frente a las distintas formas de VIF en una 

educación educativa no tradicional, identificando las estrategias que optan emplear 

y los factores que la componen según el tipo de violencia a la que se ven expuestos. 

Con lo mencionado, la justificación practica de la investigación se basó en que sus 

resultados facilitan un punto de partida para desarrollar programas de soporte en 

centros educativos y/o centros de atención a nivel regional diseñados de manera 

tal que se puedan ajustar a las formas de respuesta que toman los adolescentes 

frente a las distintas formas de violencia en la familia y con ello reducir el rechazo 

e incrementar el número de adolescentes que puedan recibir el soporte requerido.  

Finalmente, y en base a los objetivos ya mencionados, se detalló como 

hipótesis general de la investigación: Existe relación entre la violencia intrafamiliar 

en adolescentes y las EAEs en los estudiantes de una institución de la institución 

educativa, Arequipa, 2022, y como hipótesis especificas : 1) Existe relación entre 

los tipos de VIFA y los factores de la dimensión de la Estrategia de Afrontamiento 

al Estrés (EAE) enfocada en el problema, 2) Existe relación entre los tipos de VIFA 

y los factores que conforman la EAE enfocada en la emoción y 3) Existe relación 

entre los tipos de VIFA y los factores de la  EAE enfocada en la negación en los 

estudiantes del nivel secundario de una institución educativa, Arequipa, 2022 
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II. MARCO TEÓRICO  

Existen diversas investigaciones referidas al presente estudio, que enmarcan 

antecedentes relevantes.  

En el marco internacional, Mallmann, Lisboa y Calza (2018) tuvieron como 

propósito establecer la relación de la ciberViolencia y el afrontamiento al estrés. Un 

total de 273 jóvenes utilizaron la escala modificada de ciberViolencia y la escala de 

técnicas de supervivencia de Folkman y Lazarus. Infirieron que el 58% de los 

adolescentes tenían un lugar con algún tipo de forma de comportarse contundente; 

el valor medio de las técnicas de supervivencia de las víctimas, por ejemplo, "ayuda 

social", "discreción" y "huida", fue esencialmente mayor que el de las personas que 

no participaron y el sistema “Enfrentamiento” es más utilizado por los sobrevivientes 

de los agresores. Determinó mediante regresión logística que los adolescentes que 

muestran una estrategia de afrontamiento de escape o huida presentan un 17% 

más de probabilidad de ser cybervíctimas.   

Nazar A, Salvatierra B, Salazar F y Solís R (2017) evaluaron la relación entre 

la estructura familiar y la violencia que presentaban 6532 adolescentes entre los 11 

y 19 años, identificó que existió relación significativa entre las familias sin madre y 

la violencia física contra los adolescentes (X2=6.34, p=0.012), además determinó 

que el tipo de colegio no presentó diferencias significativas en la frecuencia de 

violencia física en los adolescentes (X2=2.39, p=0.123). 

Palacios y Hurtado (2018) también realizó estudios en estudiantes para 

evaluar la VIF y relaciones interpersonales, utilizando un enfoque cuantitativo 

correlacional aplicado a 50 alumnos como ejemplo, quienes respondieron la 

revisión, se obtuvo que en el 57% de los alumnos se presentó violencia intrafamiliar. 

De igual forma, se resolvió que, al interior de la familia, existe una relación pesimista 

del 78% en las conexiones relacionales. Así mismo, se observó Violencia 

comunicacional sumado a la lucha, expresividad y unión con vicios reales en la 

pareja en un 63%, entre tutores y jóvenes en un 37%. Del mismo modo, el 92% de 

violencia mental/verbal, el 73% de Violencia monetario y el 15% sexual. Finalmente, 

se consiguió afirmar una conexión indirecta entre el Violencia intrafamiliar y las 
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conexiones relacionales, o al menos, cuanto más prominente la violencia 

intrafamiliar, menores las conexiones relacionales. 

Calero (2018) buscó estimar la relación de la VIF y las habilidades sociales. 

Su investigación fue de nivel transversal y de tipo correlacional en un ejemplo de 

353 adolescentes de los grados tercero, cuarto y quinto grado de escuela optativa 

a los cuales se les aplicó la encuesta para decidir violencia y una más para decidir 

habilidades interactivas. Su razonamiento fue una relación clave inversa y baja 

entre las habilidades de interacción y la violencia doméstica (rs=-0,284**, p.<0,001). 

Además, infirió que la asociación entre violencia psicológica y habilidades de 

interacción fue menor (rs=-0.237**, p<0.001) y una relación de equivalencia entre 

violencia real y habilidades de interacción (rs=-0.245**, p<0.01). Se compararon los 

resultados sobre la violencia doméstica y su relación con varios aspectos de las 

habilidades de interacción móvil. 

En el marco nacional, Rivera (2020) en un estudio realizado a 1491 

adolescentes identificó que los adolescentes que viven en familias con peleas 

continuas tienen un mayor riesgo de violencia (RPa: 2.75, p=0.0001). 

Izquierdo y Sánchez (2021) evaluó la relación de la VIF y el afrontamiento al 

estrés. La revisión se elaboró bajo una metodología cuantitativa, de tipo 

correlacional y con un plan transversal. Se reafirmó la hipótesis de que, en los 

estudiantes del nivel secundario de escuelas públicas y de pago de la región de 

Comas, 2021 existen altos grados de Violencia familiar (6.7%), y que las personas 

que son víctimas de ella experimentan presión académica (r=0.358, p=0.0000) y 

bajos grados de resiliencia (r=-0.365, p=0.000), existiendo una correlación negativa 

entre las estrategias de afrontamiento y la violencia familiar (r=-0.106, p= 0.000) 

Martínez (2020) determinó la relación de la VIF y el afrontamiento al estrés. 

El tipo de estudio fue correlacional, con un plan transversal no probatorio y contó 

con una metodología cuantitativa. Los resultados evidenciaron que la variable de 

VIF guarda una relación inmediata y enorme debido a la forma en que se obtienen 

cualidades p< 0.50 en la adaptación a la presión en los alumnos de escuelas 

auxiliares en organizaciones instructivas abiertas de la región de Los Olivos, Lima 

2019. 
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Por su parte, Iriarte (2017) determinó la relación de la violencia familiar y las 

habilidades sociales. El estudio impulsó un examen correlacional participativo no 

exploratorio en un ejemplo a 162 alumnos de primer grado de la escuela optativa 

de tres fundaciones docentes de Salamanca, comuna de Ate. Se aplicó la encuesta 

de revisión como instrumento para la recolección de información, la cual fue 

aprobada a través de juicio de expertos y a través del Coeficiente Alfa de Cronbach. 

Del examen, se presume que existió una correlación negativa moderada (r=-0.463; 

p<0.05) entre la VIF y las habilidades interactivas en el primer grado de la escuela 

en Ate, 2016. 

Hallasi (2019), evaluó 214 adolescentes de la ciudad de Juliaca empleando 

la Escala de Afrontamiento para adolescentes (ACS) de Fryndenberg y Lewis 

(1999) identificando que existió relación entre violencia y el estilo de afrontamiento 

no productivo (Rho=0.212, p=0.002) y entre violencia y relación con otros 

(Rho=0.146, p=0.033) 

Briceño y Orellana (2018) tuvieron como propósito determinar la relación de 

la VIF y el autoestima, involucrando un plan ilustrativo correlacional en 32 

adolescentes como una encuesta general de ejemplo como instrumento de 

recolección de información, infiriendo que el 42,11% de los adolescentes en el 

ejemplo introdujeron Violencia familiar moderado y baja confianza, el 25,79% tenían 

maltrato familiar moderado y un grado de confianza medio, y el 17,89% de los 

adolescentes mostró maltrato familiar bajo con un nivel de confianza alto. Según lo 

indicado por los resultados, se supuso que había una conexión crítica entre el grado 

de confianza y la VIF en los adolescentes revisados, mostrando, además, una gran 

conexión entre la violencia mental, física y sexual con los grados de confianza. 

 

Para conceptualizar la variable estrategia afrontamiento al estrés, citaremos 

Carver (1989), quien menciona que la práctica más frecuente de un determinado 

estilo de afrontamiento depende de factores situacionales y personalidades. En 

este sentido, solo se puede marcar una tendencia del comportamiento o una 

estrategia de afrontamiento.  



9 
 

Carver (1989) señaló los siguientes métodos de respuesta: 1) Estilos de 

afrontamiento dirigidos al problema: significa que cuando una persona modifica un 

puesto existente, la amenaza puede reducirse. 2) Afrontamiento activo: este 

comportamiento se refleja en los esfuerzos por evitar factores estresantes. 3) 

Planificación de actividades: es como poder lidiar con el estrés, organizarse y hacer 

planes de acción. 4) Supresión de actividades distractoras: evitar la evasión con la 

que las personas lidiarán cuando enfrenten factores estresantes. 5) Refrenar el 

afrontamiento: está esperando enfrentarse a la fuente de estrés hasta que tome 

medidas sobre la situación. 6) Búsqueda de soporte social: poder buscar algunos 

consejos, información u otros de otros. 7) Afrontamiento enfocado a la emoción: 

conducir a la reducción y mejora de conductas emocionales que enfatizan.  

Las estrategias de afrontamiento antes de que surja el factor estresante 

pueden guiar si una persona experimenta estrés. Así mismo, no existe la estrategia 

correcta o incorrecta (Lazarus, 1999). En otras palabras, según Sandín y Chorot 

(1993) “la estrategia de afrontamiento es la tendencia general a hacer que las 

personas piensen, sientan y actúen de forma más estable ante diferentes 

situaciones, y la estrategia de afrontamiento depende de la situación”.   

A su vez, durante la adolescencia, estos comportamientos ocurren por una 

especial agitación a nivel cognitivo y emocional. En esta etapa, intentan restablecer 

el equilibrio o reducir la alteración experimentada, para buscar cambiar el estímulo 

o adaptarse a la agitación sin necesidad de encontrar una solución. (Castillo, 2017). 

Según la definición brindada por Castillo (2017) menciona que: 1) En 

comparación con el valor final de la respuesta, la función de respuesta tiene una 

función adaptativa, por lo que, si responde adecuadamente a una situación 

específica que se considera estresante, se mantendrá estable. 2) El afrontamiento 

es un proceso que no tiene nada que ver con el efecto y nada que ver con el 

resultado. Dado que el proceso depende de muchos factores, no debe clasificarse 

como bueno o malo y 3) El recurso que se nos proporciona no es una respuesta 

automática inherente de la persona, sino un proceso de respuesta aprendido. Esto 

dependerá en gran medida del contexto, es decir, depende del manejo estable de 

eventos específicos. 
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En cuanto al uso de estrategias por parte de cada adolescente, el que utilice 

siempre una estrategia que se anteponga a otras estrategias se debe a factores 

como el aprendizaje previo o el descubrimiento accidental, circunstancias; recursos 

personales y evaluaciones auxiliares disponibles para respuesta. Por el contrario, 

las estrategias de afrontamiento pueden darse de forma adaptativas al disminuir el 

estrés y beneficiar la salud a largo plazo, o adaptarse de forma no beneficiosa 

cuando se reduce el estrés a corto plazo, lo que puede afectar negativamente la 

salud a largo plazo. Por ello, la cualidad de ser adaptable o la inadecuación de las 

estrategias de afrontamiento dependerá directamente cuán frecuente se empleen.  

(Martínez y Morote 2015). 

Fryndenberg y Lewis (2000) creen que la estrategia de afrontamiento de los 

adolescentes se da frente a eventos que impactan sus vidas. Algunos estudios han 

mencionado que la adolescencia es la más propensa a mostrar un desequilibrio 

entre uno mismo y el entorno que lo rodea, son precisamente estos desequilibrios 

los que conducen a situaciones estresantes que hacen que las personas se 

enfrenten a la presión de liberar recursos. Sin embargo, por otro lado, si no lo hace, 

provocará conflicto, confusión, contradicción e incluso miedo, llevando a los jóvenes 

a mostrar comportamientos peligrosos, lo que incide directamente en la forma en 

que afrontan los problemas. 

Para conceptualizar la variable  Violencia Intrafamiliar; en cuanto a las bases 

hipotéticas, la Violencia familiar, como lo señalan Bardales y Huallpa (2019), es el 

daño físico o psíquico ocasionado por actos, malos tratos inocuos, incluidos los 

peligros o la compulsión, tanto genuinos como reiterados, y cualquier demostración 

o descuido de la perversidad sexual: compañero, compañero anterior, cómplice, 

cómplice anterior, antecesor, familiares cercanos de parientes a parientes directos 

segundos cercanos; personas que viven en una familia similar mientras no existe 

una relación de autoridad o de negocios; que tienen hijos juntos, hayan o no vivido 

respectivamente a la hora de la violencia. 

El comportamiento abusivo en el hogar es una conducta que puede provocar 

lesiones, muerte, daño mental y discapacidades formativas, y es una práctica 

variada. Esta es una forma consciente de lidiar con la tutoría, la creación, el 
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aprendizaje y la legitimación por parte de las personas que se sienten más 

impresionantes que otras y tienen más terror y control. (Callaghan, 2015). En lo que 

a él respecta, Norman (2012) alude que la forma ruda de comportarse en la familia 

es la secuela de un estado de entusiasmo apremiante: la indignación se 

interconecta con las perspectivas poco amistosas, la forma de comportarse pésima 

(ausencia de correspondencia y límite del pensamiento crítico) y factores 

inclinantes (presión alta), abuso de licor, deseo, etc., y la impresión de debilidad de 

la víctima. 

Las clases de Violencia:  

a) Violencia física: conducta que hiere la honradez o el bienestar de la 

persona. Abarca los malos tratos creados por desprecio, falta de 

requisitos fundamentales producidos o que causen daño, 

independientemente del tiempo que se espere recuperar (Ley 30364).  

 

b) Violencia psicológica: conducta que en su mayor parte ignora su anhelo 

de controlar o desconectar al individuo, humillar o humillar al individuo y 

causar daño mental. El daño psíquico impacta o altera una forma de 

comportarse o en ocasiones salvajes sobre capacidades específicas o 

límites mentales de un individuo, fija el daño temporal o perpetuo, 

reversible o no de su pasada administración. (Reglamento 30364).  

…………………………………………………………………………. 

c) Violencia sexual. demostraciones sexuales presentadas contra alguien 

sin el consentimiento del individuo o realizadas bajo coacción. Cubre 

actividades que no implican infiltración, ni conexión real. Del mismo 

modo, se considera que hay material obsceno, que ignora los privilegios 

del singular para elegir su vida sexual o regenerativa a través de peligros, 

compulsión, utilización del poder o aterrorizar deliberadamente. 

(Reglamento 30364).  

 

Nazar, et al. (2018) alude que en el sistema de “comportamiento agresivo en 

el hogar”, ante las secuelas de esta exploración, se reconocen obviamente dos 
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tipos de perversidades reales, que se relacionan con diversas causas, y es factible 

reconocer a niños y familias donde la física de la violencia ocurre solo contra los 

jóvenes. Niña, o al menos, violencia real contra la madre y a la vez contra el niño y 

la niña. Si bien la violencia real está involucrada en los dos casos, la violencia real 

contra los niños es sexualmente imparcial y se compara con un ejemplo de medidas 

disciplinarias o disciplinas relacionadas con la debilidad de los jóvenes y la 

resiliencia social de la crueldad real. Importante es una medida disciplinaria para 

los niños. La familia es autónoma del estado financiero de la familia.
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y Diseño de investigación 

Tipo de investigación:  

Según CONCYTEC (2018) la investigación básica permite obtener mayor 

conocimiento de un fenómeno a partir de la observación o relaciones. 

Según Sampieri (2010) las investigaciones no experimentales pueden ser de 

tipo transeccional o longitudinal, transeccional si los datos son obtenidos en un 

momento único del tiempo y longitudinal si se realiza la recolección de datos en 

diferentes momentos de una línea de tiempo. 

A su vez los estudios transeccionales o también llamados transversales 

pueden ser exploratorios, descriptivos y correlacionales. Un estudio puede ser 

descriptivo si busca brindar información sobre las características de la población o 

muestra, y de tipo correlacional si tiene como propósito medir el grado de relación 

entre dos o más variables.  

Por ello la investigación realizada fue de tipo básica, transversal, descriptiva-

correlacional.  

Diseño de investigación:  

Los estudios en los que no se realizan manipulación deliberada de las 

variables son llamados estudios no experimentales. El enfoque cuantitativo emplea 

instrumentos para recopilar información numérica que pueda ser procesada 

estadísticamente y que permita comprobar hipótesis. (Sampieri, 2010) 

Por ello la investigación presentada fue no experimental con enfoque 

cuantitativo.  

3.2. Variables y operacionalización 

3.2.1. Estrategia de afrontamiento al estrés 

Definición Conceptual 
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Son las distintas estrategias con los cuales los adolescentes responden a los 

eventos y situaciones que afectan de forma significativa sus vidas (Fryndenberg y 

Lewis 2000). 

Definición Operacional 

Identificación de las estrategias de afrontamiento del estrés. La escala de 

respuesta al estrés (COPE-60) que fue desarrollada por Carver, Scheier y 

Weintraub (1989). Fue traducido y validado en el Perú por Salazar y Sánchez en 

1992, readaptado por Chau en 1999 y finalmente en el 2019 Urbano, valida el 

instrumento en adolescentes en el Perú quedando conformado por 52 ítems 

distribuidos en 13 factores, agrupados en 3 dimensiones referidas a las EAES.  

Dimensiones 

Cuenta con tres dimensiones: EAE enfocado a la resolución de problemas, 

EAE enfocado a las emociones y EAE enfocado en otros afrontamientos 

adicionales 

Indicadores  

Los indicadores de estrategias de afrontamiento al estrés se encuentran 

implícitos en el instrumento COPE conformados por 13 factores que son: 

afrontamiento activo, Planificación de actividades, supresión de actividades 

competentes, postergación de afrontamiento, búsqueda de soporte social, 

búsqueda de soporte emocional, reinterpretación positiva de la experiencia, la 

aceptación, análisis de las emociones, acudir a la religión, negación, conductas 

inadecuadas y distracción. 

Escala de medición 

La escala de medición fue dicotómica (Si/No). 

3.2.2. Violencia Intrafamiliar  

Definición Conceptual 
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La violencia intrafamiliar centra la atención en las formas en que se produce 

la violencia entre padres o con los hijos, concepto sustentado (Bardales,2009) 

Definición Operacional 

Proceso de Medición Puntuaciones obtenidas a través del Cuestionario de 

Violencia intrafamiliar en adolescentes (Gonzaga, 2014), a través de 27 ítems, 

estructurados en 4 dimensiones. 

Dimensiones 

En cuanto a las dimensiones de violencia intrafamiliar son: violencia física, 

violencia psicológica, violencia sexual, violencia por negligencia.  

Indicadores 

Los indicadores de violencia familiar son:  empujones, patadas, arrojo de 

objetos, bofetadas, quemaduras, desprecio e insultos, puñetazos, violación, 

chantajes, insinuaciones y   intimidación, aislamiento pobre cuidado de la salud, 

ausencia de afecto y protección, desinterés por la educación, y trabajo infantil.  

Escala de medición 

La escala de medición fue tipo Likert del 1 al 5, con 1: Nunca, 2: Casi nunca, 

3: A veces, 4: Casi siempre, 5: Siempre  

3.3. Población y muestra  

Población 

La población representa el conjunto de todos los casos que cumplen 

especificaciones definidas (Sampieri, 2010). En la institución educativa de interés 

la población fueron 120 estudiantes del nivel secundario. 

Criterios de inclusión:  

 Adolescentes que se encuentren cursando estudios entre el primer grado y 

quinto de secundaria de la institución educativa, Arequipa,2022, que cuentan con 

consentimiento informado firmado por padres o apoderado. 
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Criterios de exclusión: 

• Adolescentes que no se encuentren cursando estudios entre el primer grado 

y quinto de secundaria de la institución educativa, Arequipa,2022. 

• Adolescentes que no cuentan con consentimiento informado firmado por los 

padres o apoderado. 

• Adolescentes que se nieguen a participar por voluntad propia. 

Muestra 

 Aquellas investigaciones en las que todos los casos son considerados como 

muestra, toman el nombre de muestra censal. (Sampieri, 2010). Por ello la 

investigación realizada contó con una muestra de tipo censal conformada por 120 

estudiantes del nivel secundario de una institución educativa, Arequipa, 2022. 

que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión 

3.4. Técnica e instrumento de recolección de datos 

La técnica escogida fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario, para 

ello se emplearon dos cuestionarios: el primero la escala de afrontamiento al estrés 

(COPE) validada en adolescentes el año 2019 por Edira Urbano, y el instrumento 

de Violencia intrafamiliar en adolescentes (Gonzaga, 2014). 

En 1989, Carver, Sheire & Weintraub desarrollaron el cuestionario COPE, fue 

traducido y validado en el Perú por Salazar y Sánchez en 1992 mediante juicio de 

expertos que verificaron la traducción y validez del contenido. En 1996, el 

instrumento fue reorganizado por Casuso y readaptado por Chau en 1999. 

Finalmente, en el 2019 Urbano, valida el instrumento en adolescentes en el Perú 

quedando conformado por 57 ítems distribuidos en 13 factores, agrupados en 

cuatro dimensiones. 
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Instrumento de COPE 60 

Tabla 1  

Ficha técnica del COPE 60 

NOMBRE Escala de Afrontamiento al estrés (COPE-60) 

Autor Carver, Scheier y Weintraub 

Año de publicación 1989 

Adaptación Edira Urbano 

Año 2019 

Validación En adolescentes de una institución educativa 

Tiempo  15-20 minutos 

Objetivo Medir el afrontamiento al estrés 

Campo  Se realiza de manera individual a los jóvenes 

Tipo de ítems Cerrado 

Numero de ítems 52 

Áreas del cuestionario EAE enfocado a la resolución de problemas. 

EAE enfocado a las emociones 

EAE enfocado en otros afrontamientos adicionales 

Fecha de aplicación De mayo a noviembre del 2019 

Confiabilidad 0.55 aceptable 

Validación 0.42 aceptable 

 

El cuestionario de VIFA de Gonzaga consta de 27 ítems agrupados en 4 

dimensiones: violencia física con los ítems del 1 al 5, violencia psicológica con los 

ítems de 6 al 16, violencia sexual con los ítems del 17 al 21 y violencia por 

negligencia o descuido con los ítems del 22 al 27, además posee una escala Likert 

del 1 al 5 que va desde nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre. 

El instrumento original presenta una confiabilidad de 0.89 y sus dimensiones 

presentan confiabilidad mayor a 0.70 con lo que se demuestra que es un 

instrumento confiable.  La calificación se describe como bajo a los puntajes que 

van entre 27 a 63, como medio entre 64 y 100 y como alto entre 101 y 135.  
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Se realizó la validez y confiabilidad de los instrumentos empleados en base 

a la data obtenida identificando para el instrumento COPE validez de 0.673 (KMO) 

y confiabilidad óptima con un al alfa de Cronbach de 0.812; para el instrumento de 

Violencia intrafamiliar de Gonzaga se obtuvo una validez factorial media alta del 

instrumento (KMO=0.795) y una confiabilidad de 0.679 mediante el alfa de 

Cronbach. (Anexos) 

3.5. Procedimiento  

Para la ejecución se coordinó con el director de la institución educativa en 

Arequipa, que tenía como población a evaluar a los estudiantes del nivel 

secundario; aprobada la realización del estudio se procedió a desarrollar el proyecto 

de investigación para sentar los lineamientos de trabajo. Una vez definido se solicitó 

el consentimiento informado por parte de los padres y/o apoderados por ser una 

evaluación realizada en menores de edad.   

El día de la aplicación del instrumento, el investigador a cargo realizó la 

presentación del estudio indicando los objetivos del mismo y su confidencialidad.   

Adicionalmente se les informó a los estudiantes que en respeto de su libertad 

podían no participar del estudio aun teniendo el consentimiento de sus padres.  

La sesión duro un aproximado de 45 minutos por sección y fue supervisada 

en todo momento. Las puntuaciones obtenidas se ingresaron a una hoja de cálculo 

de Excel y posteriormente se ingresaron al software estadístico IBM SPSS 25 en el 

cual se procesó estadísticamente los datos obtenidos, con la obtención de los 

resultados se procedió a desarrollar el trabajo de investigación en extenso 

incluyendo la presentación de discusiones, conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. 

3.6. Método de análisis de datos. 

Los datos cuantitativos obtenidos se recopilaron en una tabla del programa Excel 

2019 para realizar los cálculos por dimensiones y posteriormente se ingresaron el 

software IBM SPSS 25 para el tratamiento estadístico.  
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Los análisis estadísticos realizados fueron estadística descriptiva que 

incluyeron tablas de frecuencia y porcentajes, análisis de Kolmogorov para evaluar 

normalidad de los datos de cada dimensión, alfa de Cronbach para verificar la 

confiabilidad del instrumento y la prueba de KMO para el análisis factorial.  

Adicionalmente para el contraste de hipótesis se realizó la verificación de la 

normalidad de los datos y el análisis de correlación entre las dimensiones mediante 

el coeficiente de Rho de Spearman (distribución no normal).   

3.7. Aspectos éticos 

se informó a los participantes las características de la investigación por ello, 

el consentimiento informado fue solicitado a los padres y/o apoderados para que su 

hijo menor de edad participara de la encuesta. Además, se les informó que los datos 

obtenidos serán privados y usados única y exclusivamente con el objeto de la 

presente investigación. Así mismo los estudiantes fueron tratados de manera 

igualitaria, sin exclusión y respetando sus derechos por lo que se les informó que, 

si no querían participar en el examen, no tenían que hacerlo, incluso si sus padres 

lo habían reconocido.  

Por ello, el aspecto ético de la investigación se basó en el código de ética de 

la asociación americana de psicología y en el código de ética del colegio de 

psicólogos del Perú basados en los principios de : beneficencia que busca hacer el 

bien; de responsabilidad al asumir la investigación dentro de  un ámbito de 

profesional; de integridad al respetar la integridad de los alumnos y las respuestas 

obtenidas; de justicia, al respetar la decisión personal de participación pese a tener 

un consentimiento informado y a no ser tratados de manera desigual; de privacidad 

referida a que se respetó la privacidad y anonimato de los estudiantes participantes 

del estudio. 
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IV. RESULTADOS 

4.1 Resultados descriptivos 

Los alumnos evaluados de la institución educativa, Arequipa, 2022. fueron 

un 43.33% varones y un 56.67% mujeres, sus edades comprendieron desde los 12 

hasta los 16 años y mayoritariamente viven con ambos padres (68.33%), un 20% 

vive solo con la madre, un 5.9% sólo con el padre y un 5.8% con apoderados. 

(Figura 1)  

Figura 1  

Características de adolescentes perteneciente a una institución educativa de 

Arequipa 2022.  

 

En la Tabla 2, se muestra la frecuencia con la que los adolescentes de la 

institución educativa, Arequipa, 2022 asumen la estrategia de afrontamiento al 

problema, así, para la estrategia enfocada en el problema el 25.8% muy pocas 

veces lo usa, el 44.2% lo usa depende de las circunstancias y el 30.0% lo usa 

frecuentemente. 

La estrategia de afrontamiento enfocada en la emoción el 21.7% muy pocas 

veces lo usa, el 59.2% lo usa dependiendo de las circunstancias y el 19.2% lo usa 
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frecuentemente. Por último, en la estrategia enfocada en la negación el 30.8% lo 

emplea muy pocas veces, el 55.0% lo realiza dependiendo de las circunstancias y 

el 14.2% de forma frecuente. 

Tabla 2  

Frecuencia para los EAES en adolescentes de una institución educativa de 

Arequipa 2022 

 EAE enfocado 

en el problema 

EAE enfocado 

en la emoción 

EAE enfocado en la 

negación 

N % N % N % 

Muy pocas veces  31 25.8 26 21.7 37 30.8 

Depende de las 

circunstancias 
53 44.2 71 59.2 66 55.0 

Forma frecuente 36 30.0 23 19.2 17 14.2 

 

Por su parte, se observó que el grado de violencia presente en los adolescentes 

de la institución educativa, Arequipa, 2022 fue mayoritariamente bajo con 74.2% y 

medio con 25.8% no observándose violencia alta (Tabla 3). 

Tabla 3  

Grado de VIFA de una institución educativa de Arequipa 2022  

Grado de violencia N % 

Bajo  89 74.2 

Medio  31 25.8 

Alto 0 0.0 

Total 120 100.0% 

 

En la Tabla 4, se muestra los tipos de violencia a los cuales se encuentran 

expuestos los adolescentes evaluados.  La violencia física nunca se dio en un 50% 

de los casos (mediana= 1.4), en los demás fue casi nunca o a veces. La violencia 

psicológica se dio casi nunca (moda=2), sin embargo, en algunos adolescentes 
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llegó a alcanzar situaciones en las que casi siempre están sometidos a violencia en 

el hogar. 

La violencia sexual en promedio no se da nunca y en la mayoría de los casos 

se observa el mismo comportamiento, sin embargo, existió casos en los cuales si 

se reportó situaciones muy frecuentes de violencia sexual. Respecto a la violencia 

por negligencia o descuido se tiene como la dimensión que “a veces" sucede 

predominantemente (moda=3.67), alcanzando también situaciones en las que los 

adolescentes consideran que sufren siempre de ese tipo de violencia. 

Tabla 4  

Frecuencia VIFA de una institución educativa de Arequipa 2022  

 

Tipos de 

violencia 
Promedio Mediana D.E Moda Mínimo Máximo Rango 

Física 1.57 1.4 0.5741 1.0 1.0 3.4 2.4 

Psicológica 1.89 1.7 0.6971 2.18 1.0 4.8 3.8 

Sexual 1.35 1.0 0.8750 1 1.0 5.0 4.0 

Negligencia 3.39 3.5 0.7004 3.67 1.1 5.0 3.8 

Donde D.E = desviación estándar 

4.2 Pruebas de normalidad 

Se realizó la prueba de Kolmogorov-smirnov para verificar la normalidad de 

las dimensiones del cuestionario cope y del cuestionario de violencia intrafamiliar, 

identificando que en todos los casos los datos siguen una distribución no normal 

(valor-p<0,0001) (Tabla 5) 

Tabla 5  

Prueba de normalidad para dimensiones de instrumentos aplicados a adolescentes 

de una institución educativa de Arequipa 2022  

 Kolmogorov-Smirnova Distribución 

Estadístico gl Sig. 

Enfocada en el problema 0,102 120 0,004 No normal 

Enfocada en la emoción 0,104 120 0,003 No normal 

Enfocada a la negación 0,126 120 0,000 No normal 

Violencia 0,115 120 0,000 No normal 
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4.4 CONTRASTE DE HIPOTESIS 

 

FORMULACION DE HIPOTESIS 

Hipótesis general 

H0:  No existe relación entre la violencia intrafamiliar (VIFA) y los EAEs en 

los estudiantes de una institución de la institución educativa, Arequipa, 2022. 

 

H1:  Existe relación entre la violencia intrafamiliar (VIFA) y los EAEs en los 

estudiantes de una institución de la institución educativa, Arequipa, 2022. 

 

Hipótesis específicas 

 

H0:  No existe relación entre los tipos de violencia intrafamiliar (VIFA) y los 

factores de la dimensión EAE enfocada en el problema en los estudiantes de una 

institución educativa, Arequipa, 2022. 

 

H1:  Existe relación entre los tipos de violencia intrafamiliar (VIFA) y los 

factores de la dimensión EAE enfocada en el problema en los estudiantes de una 

institución educativa, Arequipa, 2022. 

 

 

H0:  No existe relación entre los tipos de violencia intrafamiliar (VIFA) y los 

factores de la dimensión EAE enfocada a la emoción en los estudiantes de una 

institución educativa, Arequipa, 2022. 

 

H1:  Existe relación entre los tipos de violencia intrafamiliar (VIFA) y los 

factores de la dimensión EAE enfocada a la emoción en los estudiantes de una 

institución educativa, Arequipa, 2022 

 

 

H0:  No existe relación entre los tipos de violencia intrafamiliar (VIFA) y los 

factores de la dimensión EAE enfocada a la negación en los estudiantes de una 

institución educativa, Arequipa, 2022. 
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H1:  Existe relación entre los tipos de violencia intrafamiliar (VIFA) y los 

factores de la dimensión EAE enfocada a la negación en los estudiantes de una 

institución educativa, Arequipa, 2022 

 

 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA 

5% = 0.05 

 

ELECCION DE PRUEBA ESTADISTICA 

 

Previo a las pruebas de contraste de hipótesis de correlación entre las 

dimensiones de realizó un resumen del tipo de análisis a realizar (Tabla 6) basado 

en la distribución de los datos antes mostrada (Tabla 5), por ello la evaluación de 

correlación se realizó con el estadístico de correlación de Rho de Spearman en 

todos los casos. 

Tabla 6 

Selección del estadístico de correlación para las dimensiones del estudio en 

adolescentes de una institución educativa de Arequipa 2022  

Variable 1 
Variable 2 Tipo de 

prueba 
Estadístico de 

correlación 

Violencia (VIFA) 
*P=0,000 
No normal 

Estrategia enfocada 
en el problema 

(COPE) 
*P= 0,004 
No normal 

 

No 
paramétrica 

Rho de spearman 

Violencia (VIFA) 
*P=0,000 
No normal 

Estrategia enfocada 
en la emoción (COPE) 

*P= 0,003 
No normal 

 

No 
paramétrica 

Rho de spearman 

Violencia (VIFA) 
*P=0,000 
No normal 

Estrategia enfocada 
en la negación 

(COPE) 
*P= 0,000 
No normal 

No 
paramétrica 

Rho de spearman 

*Referido a la prueba de normalidad de Kolmogorov-smirnov 
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En la Tabla 7, se muestra los resultados de la prueba de contraste de 

hipótesis mediante la correlación de Spearman, observando que existe correlación 

significativa únicamente entre el EAE enfocada a la negación con la violencia 

intrafamiliar (r=0,410, valor-p= 0,0001), la correlación fue de tipo positiva indicando 

que a mayor preferencia por el EAE enfocado a la negación mayor es el grado de 

violencia intrafamiliar en los adolescentes de la institución educativa de Arequipa, 

2022. 

 

Tabla 7 

Coeficientes de correlación para las dimensiones del estudio en adolescentes de 

una institución educativa de Arequipa 2022  

    
EAE. problema EAE. emoción EAE. negación 

Violencia 
intrafamiliar 

r -.163 -.003 ,410** 

Valor-p .076 .977 .000 

N 120 120 120 

 

En la tabla 8, se muestra los coeficientes de correlación entre los tipos de 

violencia y los factores de la EAE enfocada al problema, se identificó que la 

violencia psicológica y sexual fueron correlacionalmente inversos al afrontamiento 

activo. (r=-0.1965, p=0.0321) (r=-0.2329, p=0.0111) y la Violencia por negligencia 

si presenta una correlación positiva con el factor de afrontamiento activo r=0.1809, 

p=0.0485).  Violencia sexual tiene correlación inversa con la planificación y con el 

factor de postergación del afrontamiento con r=-0.3684, p=0.0001 y r=-0.327, 

p=0.0004 respectivamente.  
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Tabla 8 

Coeficientes de correlación entre tipos de violencia yfactores de la EAE enfocada 

en el problema en adolescentes  

Tipo de 

violencia 

Afrontamiento 

activo 
Planificación 

Supresión de 

otras 

actividades 

Postergación 

del 

afrontamiento 

Búsqueda de 

apoyo 

emocional. 

V. física 

-0.1635 -0.0325 0.0444 0.1193 0.0675 

(120) (120) (120) (120) (120) 

0.0745 0.7228 0.6279 0.1930 0.4614 

V. 

psicológica 

-0.1965 -0.1093 -0.1071 -0.0822 0.1097 

(120) (120) (120) (120) (120) 

0.0321 0.2333 0.2426 0.3696 0.2312 

V. sexual 

-0.2329 -0.3684 -0.1282 -0.3227 -0.0799 

(120) (120) (120) (120) (120) 

0.0111 0.0001 0.1620 0.0004 0.3833 

Negligencia 

o descuido 

0.1809 0.1306 0.0039 -0.0328 0.0500 

(120) (120) (120) (120) (120) 

0.0485 0.1543 0.9665 0.7208 0.5857 

En las casillas se detalla: Correlación, tamaño de muestra y valor-p en ese orden. 

 

En la Tabla 9, se detalla las correlaciones entre los tipos de violencia 

intrafamiliar y la estrategia de afrontamiento enfocado en la emoción. Se identificó 

que la violencia física tuvo una correlación significativa y positiva con el factor 

soporte emocional y análisis de emociones r=0.2161, p=0.0184 y r=0.2231, 

p=0.0150 respectivamente. Por el contrario, presentó una correlación negativa con 

la interpretación positiva del problema (r=0.-2370, p=0.0097) y con el factor referido 

a acudir a la religión (r=-0.1979, p=0.0309). La violencia psicológica tuvo correlación 

negativa con la interpretación positiva del problema (r=-0.2191, p=0.0169) y positiva 

con el análisis de las emociones (r=0.3046, p=0.0009). Finalmente, la violencia de 

tipo sexual, presentó correlación negativa con la aceptación y positiva con el acudir 

a la religión r=-0.2914, p=0.0015 y r=0.2125, p=0.0204 respectivamente. No se 

evidenció correlación entre la violencia por negligencia o descuido y los factores 

que componen el afrontamiento enfocado a la emoción.  
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Tabla 9 

Coeficientes de correlación tipos de violencia y los factores de la EAE enfocada 

en la emoción en adolescentes  

Tipo de 

violencia 

Soporte 

emocional 

Interpretació

n positiva 
Aceptación 

Acudir a la 

religión 

Análisis de las 

emociones 

V. física 

0.2161 -0.2370 -0.0384 -0.1979 0.2231 

(120) (120) (120) (120) (120) 

0.0184 0.0097 0.6751 0.0309 0.0150 

V. 

psicológica 

0.1134 -0.2191 -0.0849 -0.1235 0.3046 

(120) (120) (120) (120) (120) 

0.2163 0.0169 0.3542 0.1778 0.0009 

V. sexual 

0.0514 -0.1336 -0.2914 0.2125 0.1108 

(120) (120) (120) (120) (120) 

0.5748 0.1449 0.0015 0.0204 0.2267 

Negligencia 

o descuido 

0.0482 0.0583 0.1731 -0.0701 0.0981 

(120) (120) (120) (120) (120) 

0.5992 0.5249 0.0589 0.4443 0.2843 

En las casillas se detalla: Correlación, tamaño de muestra y valor-p en ese orden. 

 

En la Tabla 10, se evidencia la correlación existente entre la violencia física 

y la negación de tipo positivo (r=0.2161, p=0.0184) y de tipo inverso con las 

conductas inadecuadas (r=-0.2370, p=0.0097). De igual manera, la violencia 

psicológica tuvo relación inversa con las conductas inadecuadas (r=-0.2191, 

p=0.0169). La violencia sexual presento una correlación inversa con la distracción 

(r=-0.2914, p=0.0015). La violencia por negligencia no presento correlación. 
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Tabla 10 

Coeficientes de correlación entre tipos de violencia y los factores de la EAE 

enfocada en la negación en adolescentes   

Tipo de 

violencia 
Negación  

Conductas 

inadecuadas 
Distracción 

V. física 

0.2161 -0.2370 -0.0384 

(120) (120) (120) 

0.0184 0.0097 0.6751 

V. psicológica 

0.1134 -0.2191 -0.0849 

(120) (120) (120) 

0.2163 0.0169 0.3542 

V. sexual 

0.0514 -0.1336 -0.2914 

(120) (120) (120) 

0.5748 0.1449 0.0015 

Negligencia o 

descuido 

0.0482 0.0583 0.1731 

(120) (120) (120) 

0.5992 0.5249 0.0589 

En las casillas se detalla: Correlación, tamaño de muestra y valor-p en ese orden. 
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V. DISCUSIÓN 

 

El presente estudio buscó como objetivo principal comprender desde la 

perspectiva de los adolescentes, la relación existente entre las EAEs empleadas 

frente a eventos de violencia intrafamiliar a los cuales se ven expuestos. La 

violencia en los niños y adolescentes es un problema mundial de salud y derechos 

humanos, en América Latina y el Caribe se estima que el 58% de los niños de 0 a 

17 años (más de 99 millones) experimentan abuso físico, sexual o psicológico cada 

año (Hillis, 2016). Las consecuencias para la salud incluyen lesiones físicas, 

problemas de salud mental y mayor riesgo de consumo de sustancias, entre otros 

(Clark, 2014) (Norman, 2012). Además, la exposición temprana a la violencia se ha 

relacionado con múltiples formas de perpetración y victimización de la violencia en 

la edad adulta (Stith, 2000). 

Dentro de las limitaciones que presentó el estudio se encontró que la 

población de adolescentes del nivel secundario de la institución educativa evaluada 

fueron solo 120 alumnos, considerada pequeña a comparación de otros centros 

educativos, siendo ésta la más relevante puesto que por el contrario se observó 

una buena actitud colaboradora por parte del director del colegio y los alumnos 

encuestados. Si bien, el estudio realizado brinda información valiosa sobre el 

entendimiento de las estrategias de afrontamiento que empelan los adolescentes 

frente a las diferentes formas de violencia en el hogar, es necesario realizar 

investigaciones a mayor escala en centros educativos nacionales, privados, 

especiales y otros que permitan establecer comparaciones entre diversos centros 

educativos y sus estilos de formación pues podrían influir en las actitudes de los 

adolescentes frente a determinado tipo de violencia. Adicionalmente, es necesario 

realizar mayores estudios sociodemográficos para conocer cómo evoluciona su 

comportamiento junto la situación nacional post pandemia.  

Este estudio realizado, evaluó un total de 120 alumnos de una institución 

educativa en Arequipa en el presente año, 2022; con edades entre los 12 y 16 años 

del nivel secundario, según la OMS (2022) es en esta etapa donde 

psicológicamente se da el desarrollo cognitivo y moral, y según Piaget (1976) en 
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esta etapa el adolescente es capaz de llegar a pensar como adulto y buscar la 

resiliencia frente a situaciones de estrés. 

De los adolescentes evaluados se identificó que un 43.33% de los 

adolescentes fueron varones y un 56.67% mujeres, mayoritariamente viven con 

ambos padres (68.33%), un 20% vive solo con la madre, un 5.9% sólo con el padre 

y un 5.8% con apoderados. 

Referido al afrontamiento y al estrés, en 1984, Lazarus y Folkman utilizaron 

el término afrontamiento para describir los esfuerzo cognitivos y conductuales que 

una persona emplea para manejar el stress, generalmente categorizado como 

centrado en la emoción o centrado en el problema, sin embargo, posteriormente 

Carves (1989) detalla tres estrategias fundamentales: estrategia enfocada en el 

problema, estrategia enfocada en la emoción y estrategia de la negación.  

Con la aplicación del instrumento, se identificó  que  la EAE enfocada en el 

problema fue usada por los adolescentes evaluados un 25,8% muy pocas veces, el 

44,2% lo uso dependiendo de las circunstancias y el 30,0% lo usa frecuentemente; 

en la EAE enfocada en la emoción el 21,7% muy pocas veces lo usa, el 59,2% lo 

usa dependiendo de las circunstancias y el 19,2% lo usa frecuentemente; y la EAE 

enfocada en la negación se observó que el 30,8% lo emplea muy pocas veces, el 

55,0% lo realiza dependiendo de las circunstancias y el 14,2% de forma frecuente. 

Por tanto, se evidenció que las tres estrategias son usadas mayoritariamente 

dependiendo de las circunstancias de estrés a las cuales el adolescente se ve 

expuesto, y en particular la estrategia enfocada en el problema es usada 

dependiendo de las circunstancias y forma frecuente, en cambio las estrategias con 

enfoques en la emoción y la negación son usados dependiendo de las 

circunstancias principalmente, seguido de muy pocas veces empleada.  

Estas estrategias de afrontamiento dan cuenta de los recursos usados por 

los adolescentes para enfrentar situaciones de violencia en sus familias, buscar 

proactivamente soluciones para detener dicha violencia, proteger a los demás y/o 

atenuar sus sentimientos negativos a través de mecanismos de distanciamiento 

(Callaghan et al., 2015; Overlien & Hydén, 2009).  
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Es importante señalar que la forma de reacción de los adolescentes se 

gestiona a diario dentro de sus contextos familiares y sociales (Abebe, 2019). En 

este sentido, la respuesta del adolescente para responder a la violencia debe verse 

como respuestas contextuales y relacionales, no como una capacidad innata y que 

además, no deben clasificarse como buenas o malas, saludables o no saludables, 

ya que como menciona Miranda (2022), el desarrollo de estas estrategias se da a 

partir de experiencias de estrés personales; en ese sentido Selye (1978) propuso 

el término estrés para explicar las respuestas que se observan en el síndrome de 

adaptación general, un síndrome identificado como una reacción de alarma inicial 

seguida por un estado de adaptación llamado etapa de resiliencia, esto lleva a los 

adolescentes buscar diversas formas de adaptación que les permitan sobrevivir y 

lograr resiliencia para sobrellevar el estrés generado por la violencia intrafamiliar a 

la que se ven expuestos.  

En relación a la violencia, se empleó el instrumento de violencia intrafamiliar 

de Gonzaga, compuesto por 27 ítems y cuatro dimensionalidades de la violencia 

las cuales son: física, psicológica, sexual y violencia por negligencia o descuido. 

Los resultados demostraron que el tipo de violencia que los adolescentes perciben 

con mayor frecuencia en su familia es la violencia por negligencia o descuido, 

presentándose casi nunca o nunca la violencia psicológica, física y sexual. En 

oposición a lo reportado, Devris (2019) en su artículo de revisión sistemática de la 

violencia contra niños y niñas en América latina concluyó que la violencia física es 

el tipo de violencia más común, seguido de la violencia emocional y por último la 

violencia sexual. En encuestas realizadas en otros países sobre violencia en las 

primeras etapas de vida identificaron que la violencia física se da antes de los 

dieciocho años de edad por parte de los padres o tutores y casi uno de cada dos 

adolescentes con edades entre los trece y diecisiete años (45%) experimentó 

violencia física en el hogar en el último año. 

En general se tiene que el 74.2% de adolescentes evaluados está enfrentado 

a niveles de violencia bajo, y el 25.8% a niveles de violencia medio, contrario a lo 

reportado por Hallasi, 2019 que refiere que 75.2% adolescentes se encontraba en 

situación de violencia de alerta, 22.4% violencia leve y 2.3% violencia severa, en 

nuestra investigación solo se llegó a un nivel global de violencia media. Así mismo, 
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la violencia física, psicológica y sexual se situó en un promedio de nunca y casi 

nunca de las veces. Siendo solo la violencia por negligencia la que se presentó a 

veces entre su entorno intrafamiliar. Izquierdo, 2021 en su estudio realizado en 

alumnos de colegios públicos y privados del distrito de comas en Lima, sí identifico 

niveles altos de violencia familiar (6.7%); Martínez, en el año 2020 en estudios 

realizados en adolescentes de centros educativos públicos en el distrito de los 

Olivos también identifico la presencia de violencia familiar alta (1.6%), violencia 

física alta en el 1.6% de un total de 304 adolescentes. 

Estas diferencias encontradas pueden deberse a diversos factores del 

entorno del adolescente, como serian el sexo, la edad, el número de hermanos, el 

número de personas que conforman el hogar, las peleas entre padres, entre otros 

tal y como lo menciona Rivera y Arias-Gallegos en un estudio realizado en el año 

2020 en el Perú con 1491 adolescentes.  Así mismo, el tipo de institución educativa 

podría estar contribuyendo a no tener valores altos de violencia, esto debido a que 

el colegio en el que se realizó la presente investigación fue una institución 

alternativa en la cual se tiene mucho contacto con la naturaleza, con el arte, la 

investigación, aprendizaje mediante proyectos, entre otros; por ello si bien existe 

una educación que sigue una currícula educativa para alcanzar conocimientos, se 

basa principalmente en el desarrollo holístico del estudiante .    

En contraparte, en la investigación realizada si bien no se encontraron 

niveles altos de violencia; si se identificó casos en los cuales hay frecuencias 

elevadas para cada dimensión, pero no para las cuatro al mismo tiempo, lo que 

puede conllevar a que no se identifique violencias tipificadas como alta en los 

adolescentes. Se observó que, si hubo adolescentes que mencionaron que sufren 

siempre de violencia sexual y/o violencia por negligencia y/o violencia psicológica 

siendo muy pocos casos, lo cual no significaría que esos tipos de violencia no 

existe. Por ello es importante realizar mayores investigaciones que permitan 

conocer las distintas realidades de los estudiantes y estimar factores de riesgo para 

prevenir situaciones de violencia.  

Silva, en el año 2021 evaluó a 1402 adolescentes, 1111 indicó haber sufrido 

violencia verbal por parte de la madre (79.24%) y 602 violencia verbal por parte del 

padre (46.5%), 676 (48.21%) adolescentes indicaron haber recibido violencia física 
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por parte de la madre y 277 (19.75%) por parte del padre. Además, reporta que en 

relación a la violencia intrafamiliar existe asociación estadísticamente significativa 

con la violencia física (p = 0,006) y verbal (p = 0,030) entre hermanos. En el mismo 

estudio reporta que 42 adolescentes reportaron haber sufrido agresión sexual 

(2.99%). 

Por su parte, como ya se mencionó, si bien los eventos de violencia sexual 

observados en la presente investigación en su mayoría no se dieron nunca, existe 

menos de un 5% en los cuales si se dio. Según Together for girls, la alianza 

internacional que trabaja para poner fin a la violencia contra los niños y 

adolescentes, detalla que el incidente de violencia sexual más común en 

adolescentes se da entre los 16 y 17 años y a menudo ocurrió en el hogar (16% -

43%). 

Adicionalmente a lo ya mencionado se realizó el análisis de la relación 

existente entre el tipo de violencia que reciben los adolescentes encuestados y las 

estrategias de afrontamiento que emplean para poder soportar el estrés basado en 

la teoría desarrollada por Carver (1989) que distingue tres estrategias: estrategia 

enfocada en el problema, enfocada en la emoción y enfocada en la negación. 

La EAE enfocada al problema se subdividió en factores. Se identificó que la 

Violencia psicológica y la violencia sexual fueron inversos al afrontamiento activo 

con r=-0.1965, p=0.0321y r=-0.2329, p=0.0111 respectivamente, entendiéndose al 

afrontamiento activo como la ejecución de acciones y esfuerzos para deshacerse 

del problema o al menos hacer algo frente a él, se observó que en el caso de 

violencia sexual la relación fue negativa lo cual indica que los adolescentes que 

sufren violencia sexual tienen una respuesta contraria al afrontamiento pues  el 

agresor es parte de su familia y como detalla Furniss (1993), muchas veces se dan 

amenazas no solo contra ellos sino también contra los miembros de su familia, lo 

que se conoce como el “Síndrome del Silencio” para denominar el uso de estos 

artificios por parte del agresor para no ser descubierto, las víctimas de este tipo de 

violencia se sienten muchas veces, extremadamente avergonzado de denunciar el 

caso.  Además, la alianza Together for girls (2020), menciona que el sufrimiento del 

abuso sexual y el debilitamiento emocional que genera convertía a las víctimas en 

blanco de situaciones de bullying. 
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La violencia psicológica presentó una correlación positiva con el 

afrontamiento activo del problema pues las situaciones de violencia son generadas 

por el ambiente hostil en el que vive el adolescente, el presenciar violencia entre 

sus padres, amenazas, insultos, entre otros, lo cual lleva a que el adolescente 

busque acciones para querer frenar esa situación. Tal como lo menciona Miranda 

(2022), esta estrategia de afrontamiento activo es usada por los adolescentes con 

la finalidad de buscar acciones para frenar la violencia domestica por parte de los 

miembros de su familia, a pesar del riesgo que representa la violencia de pareja; 

los adolescentes intervienen verbal y/o físicamente, por tratarse de sus padres.  

Así mismo, la relación positiva entre la violencia por negligencia y el 

afrontamiento activo (r=0.1809, p=0.0485), indicaría que los adolescentes optan por 

alzar su voz de reclamo o tomar acciones sobre ello, lo que muchas veces puede 

ser considerado como rebeldía o que son los llamados “incomprendidos”; sin 

embargo, como se ha evidenciado en el presente trabajo es la forma de violencia 

que los adolescentes perciben como común.  

Respecto a la planificación, existió una relación negativa significativa con la 

violencia sexual (r=-0.3684, p=0.0001), lo que indicaría que los adolescentes 

evaluados en Arequipa 2022, no consideran un plan a seguir, ni buscar la mejor 

manera por controlar este tipo de violencia probablemente y como ya se mencionó 

por las amenazas o el control emocional que pueda tener el agresor sobre la 

víctima.  Similar situación con la relación con el factor de postergación del 

afrontamiento (r=-0.3227, p=0.0004) en el cual existe una relación negativa lo cual 

no significa que no desee actuar pronto, sino que no se siente en la capacidad de 

actuar.  

Como segunda estrategia de afrontamiento al estrés se tiene el 

afrontamiento basado en la emoción, el cuales se componen a su vez de 5 factores 

todos ellos significativos con diferentes tipos de violencia. 

Los adolescentes que sufren violencia física presentan relación directa y 

positiva (r=0.2161,p=0.0184) con la búsqueda de soporte emocional es decir, 

hablan de sus sentimientos, buscan apoyo en amigos y familiares, conversan, 

buscan comprensión; este apoyo en los amigos como lo menciona Rutter,Giller y 
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Hagell (2020) puede deberse al propio comportamiento que se da en esta etapa de 

la vida en la que los adolescentes incrementan el número de amigos, el tiempo que 

comparten con ellos y las actividades en común. Los grupos de amigos 

generalmente son considerados como apoyo y ayuda pues existen relaciones de 

afecto entre ellos (Mitzel, 2005); sin embargo, esto también puede jugar un rol 

contrario pues por buscar la pertenencia y la sensación de comprensión en el grupo, 

malos amigos podrían derivar en conductas no adecuadas como lo es el consumo 

de drogas (Moreira, 2010). Asu vez, los adolescentes víctimas de violencia física 

presentan una relación inversa con la religión (r=-0.1979, p=0.0309) pues tienen 

actitudes de rencor, de responder con más violencia, no confían ni se consuelan en 

la religión, sino que prefieren recibir el soporte emocional de los amigos.  

Así, mismo los adolescentes que sufren violencia física presentan una 

correlación negativa con el factor de interpretación positiva (r=-0.2370,p=0.0169), 

la cual está referida a ver de forma positiva el problema, sacar algo bueno o 

aprender de él, por tanto los adolescentes tienen una percepción contraria a ello, a 

diferencia de etapas más tempranas donde aún podían justificar dicho 

comportamiento por parte de los padres por estar relacionado con el intento de 

corregir el comportamiento de los niños o lo que llaman algunos padres “educar”, 

sin embargo como lo menciona Weiner, 2014, las conductas agresivas en niños y 

adolescentes parten de la agresividad y violencia que ejercen los padres para 

castigar a sus hijos, con el fin de influir en el comportamiento social de estos. Al 

tener mayor desarrollo, el adolescente tiene la capacidad de discernir y esto se 

evidencia en que ya no tiene una interpretación positiva de la violencia, sino que se 

muestran en desacuerdo con ello.  Esto tiene concordancia también, con la relación 

positiva observada entre la violencia física y la violencia psicológica con el análisis 

de emociones (r=0.2231, p=0.0150 y r=0.3046, p=0.0009 respectivamente) en las 

cuales el adolescente se perturba, pero no se queda callado, sino que libera sus 

emociones y expresa sus sentimientos de reclamo lo cual puede malentenderse 

como rebeldía en el hogar.  

Referido a la violencia sexual y la EAE basada en la emoción, se identificó 

que los adolescentes que sufren violencia sexual no usan de manera directa y 

positiva la estrategia de la aceptación (r=-0.2914, p=0.0015), es decir no aprenden 



36 
 

a vivir con el problema, ni se acostumbran a la idea de que ya sucedió, por el 

contrario, demuestran que la violencia sexual representa episodios muy difíciles de 

superar y que no quieren aceptar.  

Asu vez, los adolescentes que sufren de violencia sexual si acuden a la 

religión como refugio (r=0.2125, p=0.0204). Hablan con Dios que no es una persona 

física y por lo tanto no puede juzgarlos ni tener rechazo ante él, pues como 

menciona Fernandez, 2021 en su entorno adoptan actitudes de invisibilidad por 

miedo a que un compañero de clase sospeche los abusos que sufre en el ámbito 

familiar, sumado a su búsqueda de ocultar sus sentimientos de dolor frente a otras 

personas. Este debilitamiento emocional lleva en muchas ocasiones a convertir a 

estos adolescentes en víctimas de bulling (Fernandez, 2021)  

En lo referido a la violencia y la EAE enfocada en la negación se tiene tres 

factores: la negación, conductas inadecuadas y distracción.  Se determinó que los 

adolescentes que sufren violencia física y psicología emplean la EAE de la 

negación (r=0.1925, p=0.0358) y (r=0.2469, p=0.0071) respectivamente, se dicen 

a sí mismos que lo que sucede no es real, buscan hacer como si no hubiera existido 

la situación y podría decirse que tratan de olvidar probablemente porque causa 

dolor sobre todo el hecho de que la violencia proviene por parte de miembros de su 

familia. Si bien es cierto la EAE de negación, se dice que puede tener un impacto 

negativo en el bienestar psicosocial de los adolescentes por los daños psicológicos 

que pueda ocasionar, en víctimas de violencia sexual la estrategia de afrontamiento 

de evitación o desvinculación sirve como un factor protector de estrés post 

traumático (Verlst, 2020). 

La violencia física (r=0.3745, p=0.001) y psicológica (r=0.4134, p=0.000) se 

identificaron que tienen relación positiva con las llamadas conductas inadecuadas, 

entendidas como el hecho de dejar sus metas, disminuir esfuerzos en afrontar la 

situación, esto se manifiesta con el distanciamiento emocional de la familia, baja 

autoestima, cuadros de depresión o tentativa al suicidio pues lo adolescentes llegan 

a sentirse incapaces de controlar sus propias vidas. (Izaguirre & Calvete, 2015). 

La violencia física, psicológica y violencia por negligencia o descuido, tienen 

relación positiva con la distracción (r=0.3369, p=0.0002) (r=0.2272, p=0.0046) 
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(r=0.1948,p=0.0330), esto entendido como las actividades que realiza el 

adolescente para alejarse del problema, para pensar menos, soñar despierto con 

otras cosas o dormir más de lo habitual como una estrategia de desconexión, por 

ello como se mencionó los adolescentes se refugian en sus amigos en busca de 

compañía, soporte y realizar otras  actividades que lo puedan distraer 

temporalmente  (Miranda 2022).  

Por tanto, las estrategias de afrontamiento son dirigidas a regular la 

respuesta al problema (Lazarus, 1999), considerando el afrontamiento como el 

esfuerzo por gestionar demandas estresantes, independientemente del resultado; 

por lo tanto, ninguna estrategia se considera mejor que otra, siendo necesario 

conocer a qué se enfrenta la persona (Lazarus, 2006; Lazarus & Folkman, 1984). 

El afrontamiento juega un papel clave en la adaptación a los múltiples factores 

estresantes que experimentan con frecuencia los adolescentes, entendiéndose 

como el afrontamiento como las ideas, interacciones y comportamientos que 

utilizan los adolescentes para afrontar la experiencia y comprender esta forma de 

violencia (Goldblatt, 2003). 

En el extremo opuesto al EAE enfocada al problema y enfocada en la 

emoción, se tiene las EAEs que buscan distanciarse, consciente o 

inconscientemente, de la experiencia de violencia, ya sea mental o físicamente 

(Ravi y Casolaro, 2018), como se mencionó algunos autores conciben estas 

estrategias de negación como una posible pérdida de control de la situación por 

parte de los adolescentes pues ellos llegan a considerar que no tienen suficientes 

competencias para enfrentar la violencia en el hogar y/o en la medida en que existe 

una falta de comprensión de lo que está sucediendo (Hines, 2015), pero en casos 

específicos de violencia sexual esto se traduce a una estrategia de protección frente 

al estrés post traumático generado. (Verlst, 2020). 

En 2016, la Organización Mundial de la Salud publicó INSPIRE: Siete 

estrategias para poner fin a la violencia contra los niños (Who, 2016), un paquete 

técnico basado en evidencia para prevenir y responder a la violencia contra los 

niños y adolescentes. Estas estrategias incluyen la implementación y el 

cumplimiento de leyes, normas y valores, ambientes seguros, apoyo de padres y 

cuidadores, ingresos y fortalecimiento económico, servicios de respuesta y apoyo, 
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y educación y habilidades para la vida. INSPIRE une a los gobiernos y las partes 

interesadas para priorizar la inversión en enfoques basados en evidencia con el 

potencial de mayor impacto en entornos fiscalmente tensos. Los programas 

INSPIRE bien diseñados han logrado reducciones de la violencia del 20 % al 50 % 

(Who, 2020) 

La implicancia a nivel teórico del estudio realizado, confirma la teoría de 

Carver (1989) en la que mencionan que las estrategias de afrontamiento son las 

distintas formas que una persona emplea y pueden definirse tres estrategias 

fundamentales: estrategia basada en el problema, en la emoción y en la negación, 

así mismo que estas estrategias no deben categorizarse como buenas o malas  

como menciona Miranda (2022), puesto que éstas se desarrollan a partir de 

experiencias personales y situaciones particulares, en éste estudio en particular se 

observó que los adolescentes reaccionan de manera distinta según el tipo de 

violencia a la que se encuentran sometidos esto probablemente por los distintos 

grados de afectación que pueden conllevar la violencia psicológica, física y sexual, 

que como ya se mencionó la violencia sexual viene acompañada de debilitamiento 

emocional en las victimas.   

La implicancia práctica del estudio, permite contextualizar las EAE de los 

adolescentes en un contexto marcado por la pandemia del COVID-19, permitiendo 

obtener un mayor conocimiento de nuestra problemática nacional y sobre todo local 

para poder implementar programas de prevención de la violencia y servicios de 

respuesta adaptables a nuestra realidad que sean accesibles y amigables para los 

jóvenes, pues tal como lo manifiesta la ONU mujeres (2020) la emergencia sanitaria 

agrava las situaciones de violencia en el hogar y enfatiza la importancia de 

garantizar servicios de prevención, atención y respuesta a la violencia en niños y 

adolescentes.  Los resultados arrojados en la presente investigación permiten 

conocer cómo son las EAEs de los adolescentes frente a estas situaciones de 

violencia y con ello, abren una gran oportunidad para que en base a la evidencia 

científica se pueda formular programas que conozcan al adolescente y que 

planteen estrategias de acercamiento a los jóvenes sin generar un rechazo.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

PRIMERO 

Se evidenció que existe relación entre la violencia intrafamiliar (VIFA) y la 

estrategia de afrontamiento al estrés enfocada en la negación (r=0.410, p=0.000) 

en los estudiantes de una institución de la institución educativa, Arequipa, 2022. 

 

SEGUNDO 

Se identificó que existe correlación de tipo inverso entre la violencia psicológica 

y el afrontamiento activo (r=-0.195, p=0.0321). La violencia sexual presento 

correlación significativa e inversa con el afrontamiento activo (r=-0.2329, p=0.0111), 

la planificación (r=-0.3684, p=0.0001) y la postergación del afrontamiento (r=-

0.3277, p=0.0004). La violencia por negligencia o descuido tuvo correlación positiva 

con el afrontamiento activo (r00.1809, p=0.0485) todo ello dentro de la estrategia 

de afrontamiento al estrés enfocado en el problema. 

 

TERCERO 

Se identificó que en la estrategia de afrontamiento enfocado a la emoción existe 

correlación de tipo inverso entre la violencia física y el acudir a la religión (r=-0.1979, 

p=0.0309) y la interpretación positiva (r=-0.2370, p=0.0097), así mismo la violencia 

física se correlacionó positivamente con el factor soporte emocional (r=0.2161, 

p=0.0187) y con el análisis de emociones (r=0.2231, p=0.0150).  La violencia 

psicológica presentó correlación negativa con la interpretación positiva del 

problema (r=-0.2191, p=0.0169) y correlación positiva con el análisis de las 

emociones (r=0.3046, p=0.0009). La violencia sexual tuvo correlación inversa con 

el factor aceptación (r=-0.2914, p=0.0015) y relación positiva con acudir a la religión 

(r=0.2125, p=0.0204). 

 

CUARTO 

En la estrategia de afrontamiento enfocado a la negación por parte de los 

adolescentes, existió correlación negativa entre la violencia física y las conductas 

inadecuadas (r=-0.2370, p=0.0097) y correlación positiva con la negación 
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(r=0.2161, p=0.0184); la violencia psicológica tuvo relación negativa con las 

conductas inadecuadas (r=-0.2191, p=0.0169) y la violencia sexual presentó 

correlación inversa con la distracción (r=-0.2914, p=0.0015) 
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