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Resumen 

El presente informe de investigación tuvo como objetivo general determinar 

la relación entre Violencia Familiar y Habilidades Sociales en Adolescentes 

del Cuarto Año de Secundaria de I.E.S.I. 32 Puno 2022. La investigación

fue de tipo descriptivo correlacional, con un diseño de 

investigación de no experimental de tipo transversal. La muestra 

estuvo conformada por un total de 179 adolescentes pertenecientes al 

cuarto año de secundaria, entre los rangos de edad de 15 y 16 años. Para 

el recojo de información se utilizó el cuestionario de violencia familiar 

elaborado por Livia Altamirano y Reyli Castro (2003,) para medir la variable 

habilidades sociales se utilizó el cuestionario elaborado por Goldstein 

(1978) en su versión adaptada por Tomás Ambrosio Rojas (1995). 

Como resultado se estableció una correlación significativa, 

inversa y de fuerza débil entre violencia familiar y habilidades 

sociales (Rho=-0.294), también se estableció correlación entre 

violencia familiar y las dimensiones de habilidades sociales y 

viceversa, con excepción de la dimensión habilidades relacionadas 

los sentimientos. Llegandocon  a la conclusión que a mayor 

incidencia de la violencia familiar menor será el desarrollo de habilidades 

sociales. 

Palabras clave: Violencia, abuso de menores, relaciones de grupo, 

comportamieto social.
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Abstract 

The general objective of this research report was to determine the 

relationship between Family Violence and Social Skills in Adolescents in the 

Fourth Year of High School from I.E.S.I. 32 Puno 2022. The research was of a

descriptive correlational type, with a non-experimental cross-sectional 

research design. The sample consisted of a total of 179 adolescents belonging to 

the fourth year of secondary school, between the age ranges of 15 and 16 years. 

To collect information, the family violence questionnaire developed by Livia 

Altamirano and Reyli Castro (2003) was used to measure the social skills variable, 

the questionnaire developed by Goldstein (1978) in its version adapted by 

Tomás Ambrosio Rojas (1995) was used. As a result, a significant, inverse 

and weak correlation was established between family violence and 

social skills (Rho=-0.294), and a correlation was also established between 

family violence and the dimensions of social skills and vice versa, with the 

exception of the dimension of skills related to feelings. The conclusion was that 

the higher the incidence of family violence, the lower the development of social 

skills. 

Keywords: Violence, child abuse, group relations, social behavior. 
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I. INTRODUCCIÓN

El problema de la violencia familiar se encuentra vigente en el mundo, de

modo que la OMS [Organización Mundial de la Salud] (2021) señala que, a nivel 

mundial, alrededor del 30 % de las mujeres han sufrido de violencia al interior de 

sus hogares, siendo por lo general el agresor su pareja, lo cual afecta también a los 

integrantes familiares. Realizando un análisis disgregado, se tiene que la mayor 

violencia se observa en países como Etiopia con 49% de violencia física, sin 

embargo, se reporta que en el Perú un 62% presentaron violencia física a nivel de 

provincias, lo cual permite afirmar que la violencia a nivel familiar es una situación 

problemática que requiere ser estudiada a profundidad por su origen multifactorial 

y efectos perjudiciales en las personas (Organización Panamericana de la Salud 

[OPS], 2018). 

A nivel del continente Latinoamericano también se evidencia niveles de 

violencia familiar importantes, tal es así que se informa de una frecuencia de 14% 

a 17% en los países de Uruguay Panamá y Brasil, incrementándose un 58,5 % en 

Bolivia, estos indicadores han variado poco en el tiempo, aun con los esfuerzos de 

sus gobiernos para disminuir estos hechos. Con respecto a los niños y las niñas, 

se reporta 58 % de violencia para los países de América Latina, siendo los tipos 

más frecuentes el abuso físico, sexual o emocional (OPS, 2022). 

En el caso del Perú, es evidente que viene atravesando problemas de 

violencia familiar con cifras que se mantienen elevadas, como se puede percibir en 

los casos reportados por la ENDES - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 

(2020), donde 54,8 % de las mujeres del área rural y urbana han padecido en algún 

momento de violencia, siendo el agresor su conviviente o cónyuge, también se 

informa que la violencia tiene una mayor prevalencia en mujeres de zonas urbanas 

con un 55.3%.  

Así también en el Perú el CEM - Centro de Emergencia Mujer (2021) señala 

que 9 de cada 100 mujeres indican haber sufrido violencia sexual, física, 

psicológica, económica, ejercida por sus parejas, las cifras indican la violencia física 

con 8,3 %, la sexual con un 2 %, así también se reporta violencia en otros 

integrantes de la familia como son niños(as) y adolescentes, de edades entre 0 y 
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17 años, con diversos tipos de violencia al interior de sus hogares, que se traduce 

en un 31 % de casos de violencia de diversos tipos.. 

En el caso específico de la región Puno, el Instituto Nacional de Estadística 

e Informática [INEI] (2020) señala que la violencia familiar física se presentó en el 

42,3 % de familias, mientras que la violencia sexual se presentó en el 10,6 %, por 

otro lado las denuncias realizadas ante las autoridades indica un mayor porcentaje 

de violencia física con el 71,2 %, el 25,7 % fue violencia psicológica y sexual el 1,9 

%, por lo que se evidencia una situación problemática vigente. 

Por otro lado, las repercusiones de este tipo de violencia se presentan en el 

plano social, haciendo referencia a habilidades sociales de los niños y las niñas que 

integran las familias con este problema, por lo que es de esperar que las relaciones 

intrínsecas entre estas variables permitan esclarecer la significancia, sentido y 

fuerza de dichas relaciones que permitan comprender el problema de estudio. 

La investigación se justificó a nivel teórico, puesto que permitió conocer las 

relaciones intrínsecas específicas de las habilidades sociales y la violencia familiar, 

y viceversa, además de identificar el sentido de la misma y la fuerza con la que se 

manifiesta, por lo que se contribuye con el conocimiento sobre dos variables de 

importancia en la psicología a nivel familiar y sus implicancias en los estudiantes, 

específicamente en sus habilidades sociales. 

En cuanto al aspecto práctico, la justificación se enfoca en la aplicación de 

dichos conocimientos para ser utilizados por los profesionales en psicología, para 

abordar el problema de violencia familiar desde una visión holística, considerando 

la forma de relaciones en casos de situaciones de bajos niveles de desarrollo en 

habilidades sociales.  

En ese sentido, se propuso como objetivo principal del estudio para señalar 

la relación que existe entre Violencia Familiar y Habilidades Sociales en 

Adolescentes del Cuarto Año de Secundaria d I.E.S.I. 32 Puno 2022; los objetivos

específicos fueron determinar la relación entre violencia familiar y las 

dimensiones de habilidades sociales en adolescentes del cuarto año de 

secundaria de la Institución Educativa Secundaria Industrial 32 de 
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Puno de 2022 y relacionar las habilidades sociales y las dimensiones de violencia 

familiar en Adolescentes del Cuarto Año de Secundaria de I.E.S.I. 32 Puno 2022

Así mismo se formuló la hipótesis general: existe relación significativa entre 

violencia familiar y habilidades sociales en adolescentes del cuarto año de 

secundaria de I.E.S.I. 32 Puno 2022.  Las hipótesis específicas fueron: 1)

Existe relación entre violencia familiar y las dimensiones habilidades 

sociales en Adolescentes del Cuarto Año de Secundaria de I.E.S.I. 32 Puno 

2022 . 2) Existe relación entre habilidades sociales y las dimensiones de

violencia familiar en Adolescentes del Cuarto Año de Secundaria de I.E.S.I. 32 

Puno 2022.
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II. MARCO TEÓRICO

Se realizó una revisión y se consideró los siguientes antecedentes 

nacionales: Carnaval y García (2021) pretendieron determinar la relación entre 

violencia familiar y habilidades sociales en 159 adolescentes de tercero a quinto 

pertenecientes a una institución educativa de Jaén, aplicaron el método cuantitativo 

correlacional no experimental de corte transversal; aplicaron el cuestionario de 

habilidades sociales del MINSA y el cuestionario de violencia familiar realizado por 

Prado y Rojas. Finalmente, no se halló relación entre las variables de estudio, pero 

se pudo establecer relación entre la toma de decisiones y la violencia, la cual 

establece relación directa (Rho= 0,745). 

También, Bustamante (2021) analizó la relación entre habilidades sociales y 

violencia familiar, fue un estudio descriptivo correlacional, con una muestra de 186 

estudiantes de ambos sexos entre 14 y 17 años del distrito de Huaura, donde 

aplicaron la escala de violencia familiar de Chauca y la escala de habilidades 

sociales de Anicama. Finalmente, se estableció que hay relación inversa 

significativa entre las variables de estudio (Rho= -0.225). 

De igual manera García (2020) realizó un estudio que buscó establecer la 

relación que existe entre habilidades sociales y violencia familiar, fue de tipo básica, 

no experimental transversal; con una muestra de 87 adolescentes con edades entre 

14 y 16 años del distrito de Mala a los que administró el cuestionario VIFA y la 

escala de habilidades sociales. Determinó que hay relación inversa entre las 

variables estudiadas (Rho= -.606). Se concluyó que la violencia familiar repercute 

en las habilidades sociales de este grupo etario.  

Por su parte, Pacheco y Mariaca (2018) realizaron una investigación acerca 

de habilidades sociales y violencia familiar en estudiantes de tercer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Básica Regular Faustino Maldonado de 

Tambopata en 2017, determinaron la relación entre habilidades sociales y violencia 

intrafamiliar. La investigación fue descriptiva, con diseño no experimental, aplicada 

a 120 adolescentes; para el recojo de datos utilizó la observación y la encuesta de 

evaluación para maltrato inmaduro y salvajismo familiar. Se concluyó que existe 
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relación entre las variables de estudio (Rho=- 0,346), no encontraron relación entre 

la dimensión comunicación de las habilidades sociales y violencia familiar. 

Del mismo modo es relevante para el estudio describir investigaciones 

desarrolladas a nivel internacional como: Arias et al. (2022) publicó un estudio con 

el objetivo de realizar una revisión para analizar la evidencia disponible sobre 

habilidades parentales, funcionamiento familiar y apoyo social, en condiciones 

violenta. La metodología fue por revisión documental de fuentes diversas. Los 

resultados indican que los padres tienen niveles bajos de autoeficacia percibida y 

dificultades para regular sus emociones, y muestran un comportamiento sumiso en 

las interacciones padre-hijo, se identifica un clima familiar negativo y una tendencia 

a relativizar los actos violentos perpetrados por los niños, con lo las habilidades 

sociales se ven alteradas por la desconfianza. Concluye que la violencia en el hogar 

está relacionada con un bajo nivel de habilidades sociales en los menores de edad. 

Iffahinani et al. (2018) desarrollaron su investigación con el objetivo 

identificar los conocimientos sobre violencia familiar que tienen los estudiantes. La 

metodología utilizó una muestra de 300 estudiantes, siguiendo un análisis 

descriptivo, a través del uso de un cuestionario. En este estudio se evidenció que 

la mayor parte de los estudiantes tienen conocimiento sobre violencia intrafamiliar 

registrando un alto porcentaje de cada pregunta, que es del 50% y superior, es decir 

que identifican la violencia en sus hogares. Concluye que los estudiantes tienen la 

capacidad de identificar las acciones de violencia intrafamiliar. 

Por otro lado, Oliveira et al. (2022) publicaron su estudio que tuvo como 

propósito establecer las expresiones, formas y los practicantes de la violencia 

familiar contemplada y/o vivida por estudiantes adolescentes. El método fue 

transversal, descriptivo, llevado a cabo en una institución pública de Salvador, 

Bahía, Brasil, la muestra fue 230 estudiantes adolescentes, se aplicaron 

cuestionarios validados. Los resultados indican que 52,6 % sufren violencia familiar 

de tipo sexual, física y psicológica, violencia psicológica con 49,5 % y física 55,7 % 

mayormente perpetrada por los padres y la violencia sexual con 75,9 % fue 

ejecutada por otros familiares. Concluyen la existencia de expresiones de violencia 

familiar vividas y presenciadas por la población infantil y juvenil.  
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Cáceres et al. (2020) estudiaron la inteligencia emocional en estudiantes de 

secundaria. La investigación fue exploratoria, en la Escuela Telesecundaria 268 de 

México, se planteó como objetivo la exploración inicial que permita diagnosticar 

cómo los adolescentes manejan la inteligencia emocional. Fue un trabajo 

cuantitativo y descriptivo; se hizo uso del cuestionario de inteligencia emocional 

para el recojo de datos, aplicada a 30 adolescentes entre 12 y 15 años, 

conformados por 13 hombres y 17 mujeres. Finalmente llegaron a la conclusión de 

que poseen poca capacidad de autoconocimiento y demuestran confianza para la 

resolución de conflictos en los salones de clase.  

También, Limones y Salvador (2020) realizaron un trabajo destinado a hacer 

un análisis de la repercusión de la violencia familiar en las habilidades afectivas, 

empleando una metodología de enfoque mixto, aplicaron las técnicas de la 

entrevista y la observación, conjuntamente desarrollándose una ficha de 

observación, encuesta y test proyectivo de Casa, Árbol Y Persona (HTP). 

Finalmente, la investigación permitió analizar cómo influye la violencia en la familia 

y como estas expresiones de violencia afectan de forma significativa las habilidades 

afectivas y sociales de los estudiantes, además que, permitió reconocer ciertas 

características presentes en los estudiantes en condición de violencia intrafamiliar. 

Villalobos (2020) investigó la violencia familiar y el aprendizaje en 

estudiantes de 8° años de la Unidad Educativa Víctor Emilio Estrada año 2019-

2020, que tuvo como propósito estudiar la relación entre la violencia familiar y el 

aprendizaje, a través de una metodología correlacional, con una muestra de 30 

estudiantes, a quienes se les administró el test de Otis sencillo, Cmas-r, frases 

incompletas de Rotter, que permitieron evidenciar la relación ya mencionada. 

Finalmente, se concluyó que los adolescentes víctimas de este tipo de violencia 

tienen afectaciones en su aprendizaje y sus emociones. 

Samper y Muñoz (2019), investigaron el juego como medio de fortalecimiento 

de las habilidades sociales en el ambiente escolar. Para la investigación desarrolló 

un estudio de enfoque cualitativo, a través de la revisión documental de artículos y 

otros trabajos asociados con la temática. En el estudio se pudo determinar que la 

lúdica y el juego son herramientas efectivas para desarrollar las habilidades 
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sociales de los niños y las niñas, pues tienen un efecto positivo en cuanto a la 

escucha, el diálogo y la empatía, que posibilitan resolver los conflictos 

apropiadamente, además de una convivencia adecuada y el buen trato. 

Moscoso (2017) llevó a cabo un trabajo investigativo para establecer las 

diversas afectaciones psicológicas que sufren los adolescentes víctimas de 

violencia intrafamiliar, con una metodología transversal y analítica sobre las 

variables de estudio, mediante cuestionarios de Hamilton y cuestionario de 

agresividad en español de Buss y Perry, la muestra fue de 255 adolescentes entre 

10 a 19 años. Los resultados indican, en términos estadísticos, una asociación 

significativa entre ansiedad, depresión, ira y agresividad verbal, con los tipos de 

violencia; el análisis multivariante permitió evidenciar relación entre las afectaciones 

psicológicas y la funcionalidad en las familias de los adolescentes. 

Respecto al marco teórico que sostiene la investigación, se tiene diversas 

teorías sobre la violencia familiar entre ellas tenemos a Stith y Rosen (1992), 

quienes sostienen que una persona ejerce, en general, la violencia intrafamiliar, la 

cual cumple un rol marital, sexual o de cuidados hacia otros integrantes del grupo, 

con responsabilidades recíprocas, según este enfoque es una forma en donde se 

establecen relaciones jerárquicas y se afrontan problemas a través de las 

amenazas, las agresiones físicas o emocionales, el abandono o la fuerza para 

mostrarse dominante. 

Mientras que Bronfenbrenner (1979) propone el modelo ecológico, en donde 

establece la interacción del medio ambiente con los aspectos que hacen a cada 

sujeto como autentico su individualidad, en su modelo resalta la relación de los 

diversos factores de riesgo, los mismos que denomina como sistemas: el primero 

es el microsistema, en este sistema está constituido por el entorno, haciendo 

referencia que la violencia pueda tener incidencia en diferentes etapas del 

desarrollo, el segundo nivel es el mesosistema, en el cual interactúa dos o más 

entornos sociales en los que la persona tiene participación recurrente, también 

Carracedo et al. (2018) india que este sistema está dirigido a las fuerzas influyentes 

que incursionan en los microsistemas, y finamente se menciona al macrosistema, 

en el que participan la cultura, el contexto social, valores, costumbres, lo cual indica 
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que la violencia no puede comprenderse únicamente en el nivel de participación de 

cada persona. 

Otra teoría que trata de explicar la violencia familiar es dada por Bowman 

(2003) que sostiene que es un fenómeno social que tiene varias dimensiones, se 

entiende como la manifestación de un orden social que se fundamenta en la 

desigualdad, a causa de como consecuencia de los distintos roles asignados a los 

hombres y las mujeres únicamente con respecto a su sexo y con un reconocimiento 

diferente y mayor para el sexo masculino. Por tanto Pingley (2017), la violencia es 

básicamente una expresión de la desigualdad de géneros, es una forma de 

dominación hacia la mujer y otros integrantes de las familias (básicamente los 

hijos), esta acción tiene terribles efectos para las víctimas tanto en el aspecto físico 

como socio emocional. 

Las definiciones de la violencia familiar son dadas por Ganley (2010) como 

la alteración del equilibrio familiar en el cual el sistema agresivo se halla 

naturalmente, lo que implica, que las situaciones de violencia que tienen lugar en 

el hogar, se pueden entender que cualquiera puede causar daño. Sunitha, (2016) 

indica que el acto de violencia lo ejecuta cualquier integrante de la familia, causando 

algún tipo de daño (físico o psicológico). Mientras Núñez de Arco y Carbajar (2004) 

define la violencia como un fenómeno donde intervienen aspectos cultuales, 

circunstanciales e incluso históricos, los que involucran en la conducta de las 

personas.  

Otras definiciones son dadas por Fogden y Humphreys (2021) que indica 

que la violencia familiar es un problema social, en la cual se identifican tres fases, 

la primera de tensión, donde se acumulan tensiones, en ocasiones el agresor se 

enfrenta a los cambios de estado de ánimo, se pasa a los insultos y agresión verbal, 

la segunda fase de crisis se identifica porque el agresor empieza a descargar 

incontrolablemente las tensiones acumuladas a través de golpes y humillaciones, 

en la tercera fase se produce el arrepentimiento del agresor. 

Con respecto a las dimensiones de la violencia intrafamiliar, la primera 

dimensión es dada por la violencia física, la cual según Ganley (2010) es la 

utilización intencionada de la fuerza y/o las amenazas contra una o varias personas, 
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la cual implica riesgos para la persona violentada, en casos graves incluso puede 

desembocar en la muerte. Así también Lloyd (2018) y Kodi (2015) indican que la 

violencia física se relaciona con el cuerpo y la fuerza física, ejercida como castigo 

que causa dolor y hasta la muerte, desencadenando sentimientos de humillación y 

traumas diversos. Los componentes de esta dimensión son los golpes, las patadas, 

los puños y las bofetadas. 

La segunda dimensión es la violencia psicológica, que según Parveen et al. 

(2019) la definen como un grupo de conductas o comportamientos orientados a 

ocasionar sufrimiento emocional o psíquico hacia otras personas, constituyendo 

propiamente un acto de agresión psicológica. Mientras que Sunitha (2016) señala 

que los actos de violencia psicológica minimizan a las víctimas, dañan su 

autoestima, le provocan humillación y otros tipos de sufrimientos físicos, por tanto 

no se trata de lastimar el cuerpo de la persona violentada, cuando la violencia 

psicológica persiste se pasa a un maltrato psicológico. 

La segunda variable de habilidades sociales, se sostiene en la teoría 

propuesta por Rosario y Villanueva (2020) que señala que son comportamientos 

aprendidos, pensamientos y emociones, que posibilitan darle respuesta a 

situaciones de manera asertiva, beneficiando las relaciones interpersonales, que 

en conjunto favorecen prevenir y resolver futuros problemas de interacción con los 

semejantes. 

Mientras Spence (2003) sostiene que las habilidades sociales tienen su 

origen el entorno familiar y social inmediato a la persona, aquellas que no las 

desarrollan no se hace respetar por otros ni se respeta a sí mismo. Mientras que 

cuando se cuenta con dichas habilidades se pueden exteriorizar los sentimientos 

propios, las opiniones, los derecho y las necesidades, con el respeto a los derechos 

de los demás. 

Las definiciones de habilidades sociales, son dadas por Rani (2019) se 

identifican como estrategias de conducta y capacidades para aplicarlas para 

resolver situaciones de la vida diaria social de manera efectiva, es decir son 

conductas que son aceptadas por el contexto social, así como por la propia persona 

que las desarrolla. Así también, Spence (2003) identifica que las habilidades 
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sociales son importantes para el comportamiento de toda persona en un entorno 

social como puede ser la familia, trabajo, calle, etc.,  un desarrollo adecuado de los 

mismos es positivo para el aprendizaje de las expresiones y la comprensión hacia 

los demás; también permiten hallar soluciones satisfactorias para todos frente a 

problemas y ser solidario, estas características son fundamentales para la 

convivencia en sociedad (Hair et al., 2002). 

De acuerdo con Betancourth et al. (2017), las habilidades sociales son 

comportamientos que las personas usan para enfrentarse a distintas situaciones en 

su vida, las que guardan relación con la comunicación. Conforme a Peñafiel y 

Serrano (2010), son competencias conductuales que nos viabilizan para poder 

mantener un entorno social positivo con los demás para afrontar de modo eficiente 

y adaptativo. 

Mientras que para el estudio se consideraron las siguientes dimensiones de 

las habilidades sociales, según Goldstein et al. (1989), clasificando a las 

habilidades sociales somo habilidades en el aprendizaje, que se dividen en seis 

grupos: Primeras habilidades sociales, las personas adquieren a lo largo de su 

desarrollo social, las que son fundamentales para poder dar inicio a una 

conversación, y poder mantenerla, el cual involucra el saber escuchar. Las 

Habilidades sociales avanzadas, están encargadas de prestar ayuda. Habilidades 

asociadas a los sentimientos, pueden influir en el entorno social, saber reconocer y 

expresar emociones, Habilidades alternativas a la violencia, aprender el control, 

evitando conflictos, para ser más asertivo. Mientras Gallardo  (2015) indica que las 

habilidades para enfrentar el estrés ayudan a tolerar el fracaso y la frustración, tener 

la suficiente madurez afectiva lo que puede generar una buena toma de decisiones 

e incluso la resiliencia. Habilidades de planificación, involucran el saber plantearse 

objetivos de manera organizada para poder concluir proyectos, y así culminar los 

trabajos para lograr las metas y los objetivos trazados. 

La primera dimensión son las primeras habilidades sociales son aquellas 

consideradas como básicas para un buen desarrollo social, así se tiene a la 

capacidad de escuchar, a la iniciación de conversación, a la capacidad de mantener 

una conversación, formular preguntas, agradecer, poder presentarse frente a 
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nuevas personas, presentar a otras personas, poder realizar cumplidos a los demás 

(Izuzquiza et al. 2007). 

La segunda dimensión son las habilidades sociales avanzadas, las cuales 

permiten interacciones de mayor complejidad en el ámbito social, se tiene a la 

capacidad de pedir ayuda a otros, participar en grupos, dar y seguir instrucciones, 

pedir disculpas, tener capacidad de convencimiento, emitir opiniones sobre algún 

tema (Rosas, 2021). 

La tercera dimensión son las habilidades asociadas a los sentimientos, en la 

cual se incorpora la capacidad de conocer sus propios sentimientos, así como de 

expresar sus sentimientos y tener la capacidad de autorrecompensa (Rosser et al., 

2019). 

La cuarta dimensión está formada por las habilidades alternativas a la 

violencia, a través de indicadores específicos como contar con la capacidad de 

pedir ayuda a los demás, así como la de saber negociar con otros, el contar con las 

habilidades para manejar el estrés y desarrollar la planificación (Sartori y López 

2015). 

La quinta dimensión está formada por las habilidades para enfrentar el 

estrés, en las cuales se agrupan aquellas habilidades que permiten hacer una 

queja, dar respuesta a quejas de otros, responder al fracaso y hacer frente a las 

presiones de grupo. En esta dimensión se mide el desarrollo de aquellas 

habilidades para hacer frente a situaciones que pueden superar las capacidades 

de respuesta inmediatas, es decir frente a situaciones estresantes (Schleicher, 

2015). 

La sexta dimensión es formada por las habilidades de planificación, aquí se 

tiene indicadores específicos como la toma la iniciativa propia, el de recoger 

información, tomar iniciativas y concentrarse en alguna tarea. Aquí se orienta hacia 

la medición de habilidades que permiten planificar un comportamiento frente a los 

demás, mediante el uso de capacidades para planificar su acción frente a posibles 

eventos que se podrían afrontar (Morí, 2018). 
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III. METODOLOGÍA

3.1 Tipo y Diseño de Investigación 

En este trabajo se adoptó el método cuantitativo, de tipo descriptivo, debido 

a que tiene mayor profundidad en la investigación y hacer la medición de las 

variables del estudio, según sus actitudes, características y el accionar de las 

unidades objeto de estudio. Correlacional, al tener como fin conocer el nivel de 

relación que hay entre dos o más variables, como lo indica Hernández y Mendoza 

(2019). Por tanto, la investigación fue descriptiva-correlacional. Por ende, se 

presenta el siguiente esquema: 

Donde: 

M = Muestra. 

O₁ = Violencia Familiar 

O₂ = Habilidades Sociales 

r = Relación de las variables de estudio.

La investigación adoptó un diseño no experimental, pues las variables no se 

manipularon, se observa su ocurrencia, de corte transversal, dado que la 

recolección de la información se realizó en un único momento, como lo manifiestan 

Hernández y  Mendoza (2019).  

3.2 Variables y operacionalización 

Violencia Familiar 

Definición conceptual: se refiere a cualquier tipo de abuso (físico, sexual, 

económico o psicológico que se da en la relación que tiene una familia (Corsi, 

1994). 

M

O

O

r

2

2
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Definición operacional: el presente plan de investigación efectuará su evaluación 

con el cuestionario VIFA para medir la violencia familiar de Livia Ortega y Reyli 

Castro.  

Indicadores: la primera dimensión está referida a violencia física y la segunda es 

la violencia psicológica. 

Escala de medición:  su escala es de tipo ordinal, con las opciones de respuesta 

nunca (0), a veces (1), casi siempre (2) y siempre (3).  

Habilidades Sociales 

Definición conceptual: capacidad para expresar interpersonalmente emociones 

positivas y negativas sin que ello resulte en la pérdida de reforzamiento social 

(Caballo, 2007). 

Definición operacional: Se efectuará con la escala de habilidades sociales de 

Goldstein y la lista de evaluación de habilidades sociales. 

Indicadores: el instrumento se divide en cuatro áreas de medición: primeras 

habilidades sociales, habilidades sociales avanzadas, habilidades asociadas con 

los sentimientos, habilidades alternativas a la agresión, habilidades para enfrentar 

el estrés y habilidades para planificar. 

Escala de medición: de tipo ordinal, con las opciones de respuesta muy pocas 

veces (1), algunas veces (2), bastantes veces (3), muchas veces (4). 

3.3 Población, muestra y muestreo 

Población y muestra: constituida por los alumnos pertenecientes al cuarto año de 

secundaria de la IESI 32 Puno, la cual al momento del estudio fue de 179 

estudiantes. Esta población está formada por estudiantes hombres y mujeres de 

entre 15 y 16 años de edad. La totalidad de la población se consideró como muestra 

de estudio. 

Muestreo: Se consideró un censo de la población, considerando que a la totalidad 

de la misma se aplicaron los instrumentos (Otzen y Manterola, 2017). 
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Criterios de inclusión: alumnos matriculados y sujetos con edades de 15 a 16 

años.  

Criterios de exclusión: alumnos que no asistieron a la fecha de evaluación y 

aquellos que no estén dentro del rango de edad establecido. 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se utilizó la encuesta, la cual pemitió recoger la informacion de manera 

adecuada para la investigación, que como lo indica Hernández-Sampieri y Mendoza 

(2018) son técnicas particulares y específicas, que se aplican en estudios del 

comportamiento siguiendo el método científico (p. 67). Se aplicó el diseño de 

investigación de campo de encuesta escrita, donde se aplicó el cuestionario de Livia 

Ortega y la escala de habilidades sociales de Goldstein en su adaptación realizada 

por Tomás Ambrosio en Perú.  

El primer instrumento para la medición de la violencia intrafamiliares el VIFA 

(cuestionario de violencia familiar), de Livia Ortega y Reyli Castro, de Perú, que 

tiene como fin medir el nivel de violencia familiar, el mismo estuvo dirigido a 

estudiantes de secundaria, aplicado por un tiempo de 20 a 30 minutos, su formato 

es una escala Likert, los criterios de evaluación fueron 10 ítems de violencia física 

y 10 ítems de violencia psicológica.  

La validez del instrumento fue establecida por Altamirano (2020), a través 

del criterio de jueces usando la V de Aiken. Para validarlo, el cuestionario fue 

consultado por dos psicólogos y dos metodólogos con maestrías y doctorados, lo 

que resultó en que hay una validez altamente significativa y un nivel de significancia 

de 0,05. Se realizó la confiabilidad con una muestra piloto de 80 encuestados, para 

verificar la consistencia del constructo fue sometido al Alpha de Cronbach, lo que 

dio como resultado α = 0,913, que se interpreta como excelente, para la dimensión 

de violencia física fue α = 0,844 mientras que para violencia psicológica α =0.870, 

en ambos casos el coeficiente fue bueno; por tanto, se consideró el instrumento 

confiable para su aplicación (Anexo 10). 

El segundo instrumento llevó por nombre Escala de Habilidades Sociales 

desarrollado por Goldstein, Sprafkin, Gershaw y Klein, el país de procedencia fue 
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Estados Unidos de Norteamérica, su finalidad fue medir en adolescentes problemas 

en su entorno social, estuvo dirigido a adolescentes, el tiempo de duración fue de 

15 a 20 minutos, el formato fue en una escala Likert, fue adaptada por Tomás 

Ambrosio de Perú. Los criterios de evaluación fueron para primeras habilidades 

sociales (1-8), habilidades sociales avanzadas (9-14), habilidades relacionadas con 

los sentimientos (15-21), habilidades alternativas a la agresión (22-30), habilidades 

enfrentar el estrés (31-42) y habilidades para planificar (43-50). 

La validez fue dada por Goldstein et al.(1989), en una muestra de 890 

estudiantes de entre 12 y 17 años de edad, la validez se comprobó mediante el 

análisis factorial; además, Tomás Ambrosio lo adaptó para la realidad peruana, con 

análisis de ítems de lista de chequeo, con correlación significativa (p< .05, .01 y 

.001), manteniéndose el instrumento de medida intacto, esto quiere decir que no se 

realizó la eliminación de ningún ítem. La confiabilidad para el cuestionario Escala 

de Habilidades sociales se hizo con una muestra piloto, donde se obtuvo α=0.958 

el cual es excelente y sus dimensiones primeras habilidades sociales α=0.781, 

habilidades sociales avanzadas α=0,772, habilidades relacionadas con los 

sentimientos α=0. 881, habilidades alternativas α=0,878, habilidades para hacer 

frente al estrés α=0. 910, habilidades de planificación α=0,910, en todos los casos 

superó lo aceptable; por tanto, se considera el instrumento confiable para su 

aplicación.  

3.5 Procedimientos 

Este trabajo se realizó con la solicitud dirigida al director de la institución, 

para que autorizara la aplicación de los instrumentos a cada uno de los alumnos. 

Previamente, se hizo una prueba piloto con 20 estudiantes, a fin de determinar la 

validación y la confiabilidad de los instrumentos, y se sometieron a juicio de 

expertos. La aplicación de ambos instrumentos se realizó de manera presencial, se 

realizaron las coordinaciones pertinentes con los docentes tutores de cada aula, 

mientras que a los estudiantes se dio una charla de motivación para su participación 

en el estudio, previamente se pidió el consentimiento informado a los padres. 

Durante la aplicación se resolvió cualquier duda en su llenado, se trató de que todos 

estuvieran llenados en su totalidad para un adecuado procesamiento posterior. 
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3.6 Método de análisis de datos 

Se construyó inicialmente una base de datos en formato Excel (hoja 

electrónica), el cual utilizó una escala ordinal, posteriormente se exportó dicha 

planilla hacia el software estadístico SPSS Ver. 27, donde se realizaron los análisis 

de correlación con el estadístico de Rho de Spearman, la elección se realizó al 

haber aplicado previamente un análisis de normalidad. Los resultados de 

correlación se presentaron en tablas de análisis dicotómico. 

3.7 Aspectos éticos 

Este trabajo consideró el uso de la normativa APA séptima edición, la cual 

permitió contemplar la guía de citas y referencias de autores que se contemplan en 

dicha investigación, así como también se solicitó el permiso correspondiente de uso 

de los instrumentos de violencia familiar y habilidades sociales, que concedieron el 

permiso de uso de dichos instrumentos; es así que se solicita al director de la 

institución mencionada, autorizar la aplicación de instrumentos psicométricos a sus 

alumnos pertenecientes al cuarto año de secundaria teniendo presente la edad de 

los participantes a los cuales se les presentó la participación voluntaria y el 

consentimiento informado respectivamente, se les expuso el propósito y finalidad 

de la investigación, como también, se tuvo en cuenta la privacidad de cada 

estudiante manteniendo el anonimato de cada uno de los participantes, así como 

los resultados se mantuvieron en total confidencialidad, los mismos que fueron 

usados únicamente para fines de la investigación. 

. 
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IV. RESULTADOS

Tabla 1  

Prueba de Correlación de Violencia Familiar y Habilidades Sociales 

Violencia 

Familiar 

Habilidades 

Sociales 

R
h
o

 d
e

 S
p
e

a
rm

a
n

 

Violencia Familiar 

Coeficiente de 

Correlación 

1.000 -.294 

Sig. (bilateral) .000 

N 179 179 

En esta tabla 1, el Rho de Spearman posee un p-valor (Sig.) = 0,000 menor 

a 0,05, de modo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. De esa 

forma, se afirma que EXISTE relación significativa entre violencia familiar y 

habilidades sociales en la población de estudio. Además, se observa que la 

correlación es de sentido negativa y fuerza baja rho= -0,294. 
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Tabla 2  

Prueba de Correlación entre Violencia Familiar y Primeras Habilidades Sociales 

Violencia 

Familiar 

Primeras 

Habilidades 

Sociales 

R
h
o

 d
e

 S
p
e

a
rm

a
n

 

Violencia Familiar 

Coeficiente de 

Correlación 

1.000 -.183 

Sig. (bilateral) . .014 

N 179 179 

La Tabla 2 muestra un coeficiente Rho de Spearman con un p-valor (Sig.) = 

0,014 menor a 0,05, de forma que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

alterna. Así, es evidente que EXISTE relación significativa entre violencia familiar y 

la dimensión primeras habilidades sociales. Además, se observa que la correlación 

es negativa y de fuerza baja rho= -0,183. 
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Tabla 3  

Prueba de Correlación de Violencia Familiar y Habilidades Sociales Avanzadas. 

Violencia 

Familiar 

Habilidades 

Sociales 

Avanzadas 

R
h
o

 d
e

 S
p
e

a
rm

a
n

 

Violencia Familiar 

Coeficiente 

de 

correlación 

1.000 -.258 

Sig. 

(bilateral) 

. .000 

N 179 179 

En la Tabla 3 se observa que el Rho de Spearman tiene un p-valor (Sig.) = 

0,000 menor a 0,05, así que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. De 

tal modo, EXISTE relación significativa entre violencia familiar y la dimensión 

habilidades sociales avanzadas aplicada en la población de estudio. Además, se 

observa que la correlación es inversa y de fuerza baja rho= -0,258. 
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Tabla 4 

Prueba de Correlación de Violencia Familiar y Habilidades Relacionadas con los 

Sentimientos. 

Violencia 

Familiar 

Habilidades 

Relacionadas 

Con Los 

Sentimientos 

R
h
o

 D
e
 S

p
e
a

rm
a

n
 

Violencia Familiar 

Coeficiente 

de Correlación 
1.000 -.133 

Sig. (Bilateral) . .077 

N 179 179 

En esta tabla, la estadística muestra el Rho de Spearman tiene un p-valor 

(Sig.) = 0,077 mayor a 0,05, razón por la cual se acepta la hipótesis nula y se 

rechaza la alterna. De acuerdo con lo anterior, NO EXSTE relación significativa 

entre violencia familiar y la dimensión habilidades relacionadas con los 

sentimientos, rechazándose la hipótesis planteada. 
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Tabla 5 

Prueba de Correlación de Violencia Familiar y Habilidades Alternativas a la 

Agresión 

Violencia 

Familiar 

Habilidades 

Alternativas a la 

Agresión 

R
h
o

 D
e
 S

p
e
a

rm
a

n
 

Violencia Familiar 

Coeficiente De 

Correlación 

1.000 -.224 

Sig. (Bilateral) . .003 

N 179 179 

La Tabla 5 evidencia que el Rho de Spearman tiene un p-valor (Sig.) = 0,003 

menor a 0,05, de manera que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. 

Por ende, EXISTE relación significativa entre violencia familiar y la dimensión 

habilidades alternativas a la agresión aplicada en la población de estudio. Además, 

se observa que la correlación es negativa baja rho= -0,224. 
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Tabla 6  

Prueba de Correlación de Violencia Familiar y Habilidades para Hacer Frente al 

Estrés. 

Violencia 

Familiar 

Habilidades 

para hacer 

frente al Estrés 

R
h

o
 d

e
 S

p
e

a
rm

a
n

 

Violencia Familiar 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 -.263 

Sig. (bilateral) . .000 

N 179 179 

La presente tabla evidencia que el Rho de Spearman tiene un p-valor (Sig.) 

= 0,000 menor a 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna. Así, se determina que EXISTE relación significativa entre 

violencia familiar y la dimensión habilidades para enfrentar el estrés. Además, la 

correlación es negativa baja rho= -0,263. 
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Tabla 7  

Prueba de Correlación de Violencia Familiar y Habilidades de Planificación 

Violencia 

Familiar 

Habilidades 

De 

Planificación 

R
h
o

 d
e

 S
p
e

a
rm

a
n

 

Violencia Familiar 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 -.304 

Sig. (bilateral) . .000 

N 179 179 

La Tabla 7 deja ver que el Rho de Spearman tiene un p-valor (Sig.) = 0,000 

menor a 0,05, de modo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna; esto 

permite afirmar que EXISTE relación significativa entre violencia familiar y la 

dimensión habilidades de planificación aplicada en la población de estudio. 

Además, se observa que la correlación es negativa baja rho= -0,304. 
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Tabla 8  

Prueba de Correlación de violencia física y habilidades sociales 

Violencia 

Física 

Habilidades 

Sociales 

R
h
o

 d
e

 S
p
e

a
rm

a
n

 

Violencia Física 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 -.305 

Sig. (bilateral) . .000 

N 179 179 

Esta tabla evidencia que el Rho de Spearman tiene un p-valor (Sig.) = 0,000 

menor a 0,05, por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Por 

tanto, EXISTE relación significativa entre la dimensión violencia física y habilidades 

sociales. Además, se observa que la correlación es negativa baja rho= -0,305. 
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Tabla 9  

Prueba de Correlación de violencia psicológica y habilidades sociales 

Violencia 

Psicológica 

Habilidades 

Sociales 

R
h
o

 D
e
 S

p
e
a

rm
a

n
 

Violencia 

Psicológica 

Coeficiente De 

Correlación 
1.000 -.285 

Sig. (Bilateral) . .000 

N 179 179 

La Tabla 9 muestra que el Rho de Spearman tiene un p-valor (Sig.) = 0,000 

menor a 0,05, de forma que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna; por 

ello, EXISTE relación significativa entre dimensión violencia psicológica y 

habilidades sociales. Además, se observa que la correlación es negativa baja rho= 

-0,285.
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V. DISCUSIÓN

Esta investigación tuvo como objetivo central establecer la relación entre 

violencia familiar y habilidades sociales, de acuerdo con los resultados obtenidos 

se determina que existe baja correlación significativa inversa (rho= -0.294) entre 

dichas variables, indicando que a mayor nivel de violencia familiar se expresará un 

menor manejo de habilidades sociales en los adolescentes de este grupo de 

estudio.  

En este mismo sentido, Pacheco y Mariaca (2018) hallaron relación entre 

habilidades sociales y violencia familiar, para una muestra de adolescentes del 

tercer grado, señala un coeficiente de correlación de rho= -.348, que tiene el mismo 

sentido negativo reportado en el presente estudio. Asimismo, se encontraron 

resultados similares en el trabajo de García (2020), quien concluyó que sí existe 

relación inversa considerable significativa entre ambas variables (rho= -.606), 

enfatizando del mismo modo que a mayor violencia familiar menor manejo de las 

habilidades sociales.  

A partir de los resultados se corrobora la teoría existente sobre la violencia 

familiar y sus consecuencias, así se tiene que, si bien las causas de su expresión 

son muy variadas, se reconoce que algunas de importancia son la pobreza, 

tradiciones culturales, consumo de alcohol, bajos niveles de educación, aislamiento 

social, entre otras, sin embargo, los efectos principales son los daños físicos y 

psicológicos, entre los cuales se hallan el escaso desarrollo de las habilidades 

sociales de los hijos en familias con violencia (Fogden & Humphreys, 2021), lo cual 

explica la relación hallada en el presente estudio. 

Conforme a los resultados obtenidos se puede mencionar que, en la 

actualidad se tiene pleno conocimiento sobre los derechos de los niños, las niñas y 

los adolescentes, donde se enfatiza en la protección de los mismos frente a la 

violencia en el hogar, sin embargo, la problemática persiste por muchos factores 

como se ha indicado por Monjas (1993), las consecuencias son reconocidas como 

inadaptación escolar, generando problemas de autoestima, depresión, incapacidad  

para defender sus ideales, es decir poco desarrollo de sus habilidades sociales.  
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También es preciso indicar que la violencia en el desarrollo social influye en 

el comportamiento del adolescente, quienes pueden reproducir estos actos de 

violencia en su vida futura y en la construcción de su propia familia entonces las 

situaciones de violencia  que se presenció se desencadenará en el acrecentamiento 

de violencia debido a que estos adolescentes repetirán lo padecido y aprendido de 

acuerdo al aprendizaje observacional de Bandura y Carroll (1987), el cual indica 

que no es necesaria la presencia de algún reforzamiento solo basta la observación 

de las conductas en el hogar o el entorno más del cual se puede aprender tanto de 

las conductas positivas como las negativas que los padres puedan ejemplificar, y 

los hijos reproducen porque han visualizado y tomado como bueno, por lo que no 

es necesario incidir de manera directa en los adolescentes. 

Así mismo es necesario mencionar que, para el primer objetivo específico se 

estableció que hay una relación inversa entre violencia familiar y las dimensiones 

de las habilidades sociales, con excepción de la dimensión de las habilidades 

sociales relacionadas con los sentimientos. Lo cual se fundamenta con la teoría 

previa (Caballo, 2007), puesto que el adolescente con una actitud pasiva manifiesta 

reacciones de huida, para protegerse así mismo, ya que puede ver vulnerados sus 

derechos y esto genera que se pueda sentir incapacitado para manifestar y hablar 

de sus sentimientos libremente, algo que también ocurre con sus sentimientos. 

Sin embargo, Carnaval y García (2021) señalan en su informe de violencia 

familiar y habilidades sociales concluyeron que no existe relación entre sus 

variables de estudio (p= 0.081 > 0.05), pero contrastaron que existe relación entre 

la dimensión toma de decisiones y violencia familiar, establecen correlación 

significativa alta y directa por el resultado del valor de p=0.00<0.05, lo que significa 

que en este caso a mayor manejo de la habilidad toma de decisiones mayor 

violencia familiar.  

Según los resultados con respecto al primer objetivo específico, se puede 

evidenciar que al retornar a las clases presenciales muchos adolescentes se vieron 

desfavorecidos, dado que se han mantenido alejados de su entorno social, al 

mantenerse conectados por los medios de comunicación los cuales han impedido 

poder reconocer y establecer contacto físico al momento de entablar una 
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conversación o al  momento de conocer a otras personas tal como lo menciona 

Caballo (2007). 

Según los resultados se ha podido evidenciar la falta de madurez en cada 

uno de los alumnos, ya que antes de la emergencia sanitaria muchos se 

encontraban a puertas del segundo año de secundaria tras dos años después se 

encuentran en el cuarto año de secundaria lo que podría ser otro factor que 

involucre en el impedimento del manejo de las habilidades sociales y también las 

experiencias se han visto reducidas a un solo entorno social, el cual fue el de la 

familia, pudiendo establecer contacto solo con los participantes del núcleo familiar, 

lo cual de acuerdo con Altamirano (2020) quién recomienda acentuar las 

habilidades sociales y el manejo de tolerancia, los cuales son indispensables para 

una sana convivencia escolar y social. 

Así también otro estudio reporta una relación inversa entre las dimensiones 

de las habilidades sociales y la violencia familiar, resultados que se pueden 

contrastar con los hallados por García (2020), quién también pudo establecer 

correlación inversa significativa entre estas dos dimensiones. Al igual que Moscoso 

(2017), en su informe investigativo de la afectación psicológica en adolescentes 

víctimas de violencia familiar, determinó que la relación entre funciones familiares 

y las consecuencias psicológicas fue OR= 2.68 -2.80, lo cual concluye en que la 

exposición a violencia intrafamiliar genera consecuencias psicológicas. Así como lo 

mencionan Limones y Salvador (2020) en su estudio les permitió conocer que las 

expresiones de violencia afectan de forma significativa las habilidades sociales.  

Los niveles de violencia familiar se demostraron que el 30 % de adolescentes 

padecieron de violencia familiar, también el 17,9 % padeció violencia física mientras 

que el 28,5 % fue víctima de violencia psicológica, así como en Pacheco y Mariaca 

(2018) demuestran que el 12,2 % padecen de violencia familiar, a diferencia de los 

resultados hallados por García (2020), al evidenciar un total de 62,1 % que padecen 

de violencia familiar. Los resultados mostrados en cada uno de estos estudios 

evidencian una variación entre los años de estudio, lo cual se debe a la incidencia 

de hechos ocurridos en los últimos cinco años, y también factores que repercuten 
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en el desarrollo de la violencia, como por ejemplo la educación, autovaloración, 

autoestima, entre otros.  

Es posible que estos niveles de violencia hayan disminuido en este grupo 

etario y realidad problemática debido al aislamiento social, lo que ha generado una 

mejora en la comunicación familiar entre padres o cuidadores e hijos, lo que permite 

que la violencia se vea disminuida tal como lo menciona Boal (2016) que los 

comportamientos agresivos radican en una deficiente comunicación familiar las 

mismas que no brindan una buena resolución de conflictos por lo que se produce 

desvinculación familiar, pero si hay una buena comunicación entonces se producirá 

lo contrario.  

De igual manera los niveles de las habilidades sociales están representadas 

por el 28.5% de adolescentes presentó un deficiente y bajo manejo de habilidades 

sociales respectivamente, el 29,1 % presentó manejo normal de habilidades 

sociales, el 12,3 % tiene un excelente manejo de habilidades sociales y el 1,7 % 

manifestó superiores manejos de habilidades sociales, corroborando aun 

importantes segmentos con deficiencias para desarrollar sus habilidades sociales, 

como lo indican Pacheco y Mariaca (2018). 

De acuerdo con las evidencias presentadas se puede contrastar que los 

adolescentes de la unidad de análisis tienen deficiente manejo en el desarrollo de 

sus habilidades, también es importante tener en cuenta los años en los que se 

realizaron los estudios y los porcentajes no han cambiado mucho en cuanto al 

desarrollo de las habilidades sociales, lo cual es preocupante, pues más de la mitad 

de los adolescentes no han podido desarrollar buenas habilidades sociales, lo que 

puede impedir su buen desenvolvimiento con su entorno social, lo que 

desencadenaría de acuerdo a Peñafiel y Serrano (2010). 

Finalmente el estudio ha permitido corroborar los aspectos teóricos 

existentes respecto a la forma y sentido en que se relacionan las variables de 

estudio, al igual como lo menciona Goldstein et.al (1989) quien basa su estudio en 

adolescentes de conductas agresivas, retraídos e inmaduros, los cuales presentan 

inadaptación social porque están impedidos de llenar sus propias expectativas, lo 
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cual genera conflictos en los adolescentes al momento de socializar con sus 

padres, y así mismo la carencia de habilidades puede verse afectado por la poca 

enseñanza de las mismas en el grupo familiar, durante la infancia ya que los padres 

no enfatizaron en la enseñanza que va dirigida desde seguir las reglas y normas 

hasta el hecho de poder establecer objetivos y metas.   
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Primera: Se estableció una correlación inversa baja entre habilidades sociales y 

violencia intrafamiliar rho= -0.294, de mofo que se traduce en que a 

mayor incidencia en la violencia familiar menor será el manejo de 

habilidades sociales, además la prueba estadística de Rho Spearman 

demuestra que p valor=0.000 < 0.05 la cual establece la relación entre 

las dos variables.  

Segunda: Se estableció que hay una relación inversa entre violencia familiar y las 

habilidades sociales, sin embargo, no se estableció relación con las 

habilidades relacionadas con los sentimientos, pues p-valor 0.077 es 

mayor que 0.05. ya que en la actualidad los niveles de violencia familiar 

en este grupo de estudio son bajas, por el conocimiento que se tiene de 

los derechos de los niños y los adolescentes, al igual que no es 

necesaria que esté presente la violencia familiar que pueda relacionarse 

con el desarrollo de esta habilidad. 

 Tercera: Las habilidades sociales se asocian con las dimensiones de violencia 

familiar según los resultados de las pruebas de valor, las cuales son 

menores a 0.05, las mismas que evidencian que existe relación inversa. 

VI. CONCLUSIONES
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VII. RECOMENDACIONES

Primera: Se recomienda para los órganos descentralizados de educación, 

implementar el departamento del área de tutoría, orientación estudiantil 

con un psicólogo permanente para el óptimo desarrollo de los 

adolescentes en este año de reincorporación académica después de la 

emergencia sanitaria. 

Segunda: Se recomienda para los equipos directivos, determinar horarios extra 

académicos para afianzar una mejor enseñanza del manejo de 

habilidades sociales por ende para un mejor desenvolvimiento en los 

estudiantes. 

Tercera:   Se recomienda para el área de Tutoría y Orientación Estudiantil (TOE) 

prestar mayor atención al proceso adaptativo de los estudiantes y su 

entorno social para así poder intervenir de manera efectiva en cada uno 

de los casos, así como también desarrollar los programas de 

intervención en el ámbito social para lograr un mejor constructo del 

manejo de las habilidades sociales. 

Cuarta:   Realizar más estudios relacionados con las habilidades sociales para 

poder encontrar otros factores además de violencia que afecte el 

desarrollo de las mismas. 

Quinta:    Promover la importancia y psicoeducación en las habilidades sociales 

para así poder lograr un mejor desempeño social en las aulas. 
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Anexo 01 

Cuadro de Operacionalización de Variables. 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Violencia 

Familiar 

El término violencia familiar 

hace referencia a cualquier 

forma de abuso (físico, 

psicológico que tiene lugar 

en la relación entre los 

miembros de una familia 

(Corsi, 1994) 

Puntajes medidos por el 

cuestionario de Violencia 

Familiar elaborado por 

Altamirano (2020). 

Violencia Física 

Golpes 

Puñetazos 

Bofetadas 

Patadas 

Escala ordinal 

Violencia Psicológica 

Insultos 

Humillaciones 

Gritos 

Es la capacidad de 

expresar 

interpersonalmente 

sentimientos positivos y 

Se efectuará con escala de 

habilidades sociales de 

Arnold Goldstein en su 

Primeras Habilidades Sociales 

Escucha 

Inicia una conversación 

Presentación 

Da las gracias 

Escala ordinal 
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Habilidades 

Sociales 

negativos sin que dé como 

resultado una pérdida de 

reforzamiento social 

(Caballo, 2007) 

. 

versión adaptada por 

Ambrosio Rojas Habilidades sociales avanzadas 

Pide ayuda 

Participa 

Brinda y recibe instrucciones 

Habilidades relacionadas con los 

sentimientos  

Conoce sus propios sentimientos 

Expresa sentimientos  

Se autorrecompensa  

Habilidades alternativas a la 

agresión  

Ayuda a los demás 

Sabe negociar  

Defiende sus propios derechos 

Habilidades para hacer frente al 

estrés  

Formula una queja  

Responde a quejas 

Responde al fracaso  

Hace frente a las presiones de 

grupo 

Habilidades de planificación 

Toma la iniciativa 

Recoge información  

Toma decisiones 

Concentra en una tarea 



Violencia Familiar Y Habilidades Sociales En Adolescentes Del Cuarto Año De Secundaria De I.E.S.I 32 Puno 2022 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Formulación 

de 

Problema 

Objetivo general Hipótesis general Metodología Variables  Dimensión Indicador Valores Instrumento 

¿Habrá 

relación 

entre la 

violencia 

familiar y las 

habilidades 

sociales en 

adolescentes 

del cuarto 

año de 

secundaria 

de Institución 

Educativa 

Secundaria 

Industrial 32 

Determinar si existe relación 

entre la violencia familiar y las 

habilidades sociales en 

adolescentes del cuarto año 

de secundaria de Institución 

Educativa Secundaria 

Industrial 32 de la ciudad de 

Puno, 2022 

Existe relación 

significativa entre el 

violencia familiar y 

habilidades sociales en 

adolescentes del cuarto 

año de secundaria de 

Institución Educativa 

Secundaria Industrial 32 

de la ciudad de Puno, 

2022 

Tipo de 

investigación: 

Descriptivo 

correlacional 

El esquema es: 

Donde: 

M = Muestra. 

O₁ = Variable 1 

O₂ = Variable 2. 

r = Relación de las 

variables de estudio. 

Diseño de 

investigación: 

Violencia 

familiar 

Habilidades 

Sociales 

Violencia Física 

  Violencia 

Psicológica 

Primeras 

habilidades 

sociales 

Habilidades 

sociales 

avanzadas 

− Golpes

− Maltratos

− Insultos

− Humillaciones

- Escucha

- Inicia una 

conversación 

- Mantiene una 

conversación 

- Da las gracias

- Pide ayuda

- Participa

- Pide disculpas

- Violencia baja, 

media, alta 

- Muy bajo

- Bajo

- Promedio bajo

- Promedio

- Promedio alto

- Alto

- Muy alto

Cuestionario. 

Objetivos específicos Hipótesis específicas 

1) Determinar la relación

entre violencia familiar y las 

dimensiones de habilidades 

sociales en adolescentes del 

cuarto año de secundaria de 

la Institucion Educativa 

1) Existe relación entre

violencia familiar y las 

dimensiones habilidades 

sociales en adolescentes 

del cuarto año de 

secundaria de la 

Anexo 02 

Matriz de Consistencia 



de la ciudad 

de Puno 

2022? 

Secundaria Industrial 32 

Puno 2022. 

2) Establecer la relación que

existe entre habilidades

sociales y las dimensiones de 

violencia familiar en 

adolescentes del cuarto año 

de secundaria de la 

Institucion Educativa 

Secundaria Industrial 32 

Puno 2022. 

Institucion Educativa 

Secundaria Industrial 32 

Puno 2022. 

2) Existe relación entre

habilidades sociales y las 

dimensiones de violencia 

familiar en adolescentes 

del cuarto año de 

secundaria de la 

Institucion Educativa 

Secundaria Industrial 32 

Puno 2022. 

No experimental de 

corte transversal  

Habilidades 

relacionadas 

con los 

sentimientos 

Habilidades 

alternativas a la 

agresión 

Habilidades 

para hacer 

frente al estrés 

Habilidades de 

Planificación 

- Conoce sus propios

sentimientos

- Expresa sus 

sentimientos

- Expresa afecto

- negocia

- evita los problemas

- pide permiso

- Defiende a un amigo

- Responde al fracaso

- Responde a una

acusación

- Toma la iniciativa

- Resuleve sus 
problemas

- Se concentra en su
tarea
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Cuestionario de la Variable Violencia Familiar 



Anexo 04 

 Escala de Habilidades Sociales 





Anexo 05  

  Consentimiento para uso de instrumento de violencia familiar 



 
 

Anexo 06  

Consentimiento para uso de Instrumento de Adaptación Peruana  

 

 

 

  



Anexo 07 

 Ficha de Consentimiento Informado y Ficha Sociodemográfica 



Anexo 08 

 Certificados de Validez de Instrumento: Violencia Familiar 





 

 





 

Anexo 09  

Certificados de Validez de Instrumento: Habilidades Sociales  



 

 





 

  



 



Anexo 10 

Prueba de confiabilidades de instrumentos de Violencia Familiar 

Para la confiabilidad se tomó una muestra piloto de 80 encuestados, para 

verificar la consistencia del constructo fue sometido a la prueba Alpha Cronbach. 

Tabla 10 

Confiabilidad de Violencia Familiar 

DIMENSIÓN α CANTIDAD DE ÍTEMS 

Física .865 10 

Psicológica .826 10 

Vifa .906 20 

Nota: α: Coeficiente alfa de Cronbach 

Para el instrumento cuestionario de violencia familiar, en la muestra piloto se 

obtuvo α =0.913 el cual se interpreta como excelente para la dimensión de violencia 

física se obtuvo α =0.844 mientras que para la dimensión de violencia psicológica 

se manifestó α =0.870, en ambos casos el coeficiente es bueno; por tanto, se 

considera el instrumento confiable para su aplicación. 



 

Anexo 11  

Prueba de confiabilidad de instrumento de Habilidades Sociales  

Tabla 11 

Confiabilidad para la escala de habilidades sociales 

DIMENSIÓN Α CANTIDAD DE ÍTEMS 

Primeras Habilidades Sociales .733 8 

Habilidades Sociales Avanzadas .703 6 

Habilidades Relacionadas Con Los 

Sentimientos 

.804 7 

Habilidades Alternativas .865 9 

Habilidades Para Hacer Frente Al 

Estrés 

.871 12 

Habilidades De Planificación .872 8 

Habilidades Sociales .938 50 

 

Para el instrumento cuestionario Escala de Habilidades sociales en muestra piloto 

se obtuvo α =0.958 el cual es excelente y sus dimensiones primeras habilidades 

sociales α =0.781, habilidades sociales avanzadas α =0. 772, habilidades 

relacionadas con los sentimientos α =0. 881, habilidades alternativas α =0. 878, 

habilidades para hacer frente al estrés α =0. 910, habilidades de planificación α =0. 

910, en todos los casos supera lo aceptable; por tanto, se considera el instrumento 

confiable para su aplicación. Así como se puede ver en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Anexo 12  

Solicitud de Permiso y Aceptación para Aplicación de Instrumentos 
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