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Resumen

El objetivo principal fue determinar la relación entre violencia y la resiliencia

en mujeres de Lima Metropolitana. El estudio fue basado en un enfoque

cuantitativo y de tipo no experimental. La muestra fue no probabilística, con una

población de 500 féminas, que recibieron diversos tipos de agresión por parte de

sus parejas. Para el registro de la información se utilizaron los cuestionarios,

Escala de Violencia Intrafamiliar VIF J4 y la Escala de resiliencia de Wagnild y

Young, adaptado por Sánchez y Robles, los cuales miden el grado de violencia

familiar y el grado de resiliencia. Dando como resultado una correlación negativa

de nivel muy bajo entre ambas variables, dada por un coeficiente de correlación

de .516. Concluyendo que no existe relación entre Violencia hacia la pareja y

Resiliencia en mujeres de 18 a 35 años en Lima Metropolitana, 2022. Aceptando

la hipótesis nula y rechazando la hipótesis alterna.

Palabras clave: Resiliencia, Violencia en mujeres, Violencia intrafamiliar.



Abstract

The main objective was to determine the relationship between violence

and resilience in women in Metropolitan Lima. The study was based on a

quantitative and non-experimental approach. The sample was

non-probabilistic, with a population of 500 females, who received various

types of aggression from their partners. For the registration of the information,

the questionnaires, THE VIF J4 Domestic Violence Scale and the Wagnild

and Young Resilience Scale, adapted by Sánchez and Robles, were used,

which measure the degree of family violence and the degree of resilience.

Resulting in a very low level negative correlation between both variables,

given by a correlation coefficient of .516. Concluding that there is no

relationship between Intimate Partner Violence and Resilience in women aged

18 to 35 in Metropolitan Lima, 2022. Accepting the null hypothesis and

rejecting the alternate hypothesis.

Keywords: Resilience, Violence in women, Domestic violence.



I. INTRODUCCIÓN

La violencia es un problema global, el cual tiene diversas consecuencias

tanto físicas como psicológicas que afecta el ámbito familiar, influyendo a los

individuos que la conforman. De acuerdo a la (Organización Mundial de la Salud

[OMS], 2021) un tercio de los jóvenes mundialmente experimentan violencia por su

pareja o ex pareja. La violencia se incrementó de manera notoria en muchas

viviendas de toda clase social, especialmente para las mujeres durante la pandemia

de covid-19 (Challco, 2021). Ante esta problemática, Ortega y Mijares (2018)

mencionan que a pesar de los inconvenientes que enfrentan, muchas de estas

personas desarrollan habilidades que les permiten superar correctamente las

dificultades, esto se denomina resiliencia.

A nivel mundial, la violencia se considera una violación de los derechos

humanos, convirtiendo a la mujer en una cifra del 35% en todo el mundo, que han

experimentado violencia física y/o sexual en algún momento de su vida, OMS

(2020). Por otro lado, cada persona es única, algunos más que otros tienen la

aptitud de sobrellevar y resistir ciertas situaciones traumáticas o riesgosas,

manifestando la resiliencia, por lo que sin importar los malos tratos, se puede

accionar con una actitud positiva (Cordero y Telles, 2016).

La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2019) define la violencia

como cualquier acto que tenga como resultado una injuria, amenaza, imposición o

privación de la libertad física, sexual o psicológica ilícita, ya sea en lugares públicos

o privados.

Así mismo, la OMS (2021) indica que existen grandes tasas de violencia

hacia mujeres de 15 a 49 años, viéndose en África, Asia meridional y Oceanía, con

indicadores entre el (33-51%), y en Europa (16-23%). Por otro lado, Oviedo (2018)

menciona que ante circunstancias desafortunadas, se puede mostrar cambios

positivos y ser resilientes a pesar de todo.



Contrastando con lo anterior, la violencia hacia la mujer, es una epidemia

global (ONU, 2016), siendo el Caribe y América Latina, las regiones más violentas.

Atribuyendo a una educación paternalista produciendo estereotipos y

discriminación, las cuales han restringido libertades y derechos de las mujeres,

sufriendo los efectos de los bajos niveles de ingreso y la desigualdad (Instituto

Tecnologico de Mexico [ITAM], 2018). Morán et al. (2019) mencionan que las

personas tienen la capacidad de manejar los problemas en situaciones difíciles y

tienen resistencia al sufrimiento y hacen referencia al término de resiliencia.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal, 2020)

manifestó mediante una encuesta ejecutada en países de Latinoamérica, que entre

el 60-76% de las féminas han sido violentadas en diferentes contextos de su vida.

Según la información del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),

solo 24 países de América Latina brindan disposición a las mujeres desde el 2017,

sin embargo solo 16 criminalizan sul asesinato.

Señalando que la mayoría de los países latinoamericanos históricamente se

han limitado a atender los hechos de violencia denunciados por mujeres.

El Observatorio Nacional de la Violencia dirigido a las féminas y los miembros

de familia (2020) menciona que en Perú, 6 de cada 10 féminas fueron violentadas

alguna vez por su conviviente o esposo, tanto en Lima como en las provincias.

Dentro de su grupo familiar, más del 50% de mujeres peruanas no se encuentran ni

se sienten seguras.

La encuesta demográfica y de salud familiar de Perú, ejecutada por el

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2019) recogió informes sobre la

violencia, en edades de 15 a 49 años, permitiendo obtener datos sobre la frecuencia

de violencia producida a la mujer, realizada incidentalmente por su cónyuge, el

63.2% de las mujeres fueron violentadas por sus cónyuges, siendo física (30.7%),

sexual (6.8%), psicológica y/o verbal (59.9%).



López (2019) la resiliencia como mecanismo para sobrellevar una situación

de sometimiento, aunque hay evidencias en donde esta parte se ha visto perturbado

a consecuencia de la violencia, es posible trabajar para poder recuperar el vigor y

continuar siendo un factor en el proceso de restauración.

En nuestro país, la violencia contra la mujer, acontece de manera diaria y va

en aumento. De acuerdo a los establecimientos que protegen la plenitud de los

hogares, señalan que desde el año 2002 hasta el año 2020, han ido aumentando

severamente sin aminorar. En estos tres últimos años, el Ministerio de la mujer y

poblaciones vulnerables, indican que el 85% de sucesos fueron auxiliados en

Centros de Emergencia Mujer, en mujeres mayores de edad. (CEM, 2020).

Así mismo, la (Policia Nacional del Peru, 2020) mediante el Sistema de

Denuncias Policiales, registró 1 872, 780 denuncias de acontecimientos sobre

violencia dirigida hacia mujeres y miembros familiares, desde el año 2009 hasta

octubre del 2020 (enero a octubre). De acuerdo con los datos obtenidos a partir de

2011, se observa un incremento, alcanzando el mayor número de denuncias en

2019, especialmente en la ciudad de Ayacucho, donde los indicadores de violencia

superan los promedios nacionales, de los cuales el porcentaje (62.5%) en

agresiones físicas , en áreas urbanas (65,6%), áreas rurales (59,7%); violencia

sexual (34,8%) y violencia psicológica (63%).

En estos últimos tres años, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones

Vulnerables, indican sobre los sucesos auxiliados en los centros de emergencia

mujer representan un 85%, entre mujeres de 18 años a más.

A nivel regional, en la capital Lima (en 2021), reportaron haber recibido

1,106.0 casos de la línea 100, sobre personas que viven violencia intrafamiliar. De

igual forma, Cordero y Teyes (2016) argumentan que las mujeres, aún cuando se

enfrentan a situaciones de abuso, tienen en su interior fuentes que crean resiliencia,

apoyo externo y habilidades entre los individuos, lo que les permite generar

fortaleza frente a la adversidad negativa.



Debido a lo mencionado anteriormente es necesario preguntar: ¿Cuál es la

relación entre la violencia hacia la pareja y resiliencia en mujeres de 18 a 35 años

de Lima Metropolitana, 2022?

Este trabajo de investigación ha sido probado en muchos aspectos,

principalmente a nivel teórico, será de gran beneficio para futuros proyectos, tanto

para la Psicología como para otras escuelas profesionales, siempre que se obtenga

toda la información y se propicie un acuerdo consciente y humano. A nivel

metodológico, se seleccionaron herramientas importantes con adecuada

confiabilidad y validez para contribuir de manera óptima a la investigación.

A nivel social, en resumen, este estudio tiene como objetivo recopilar

información importante sobre la población a través de herramientas de evaluación,

de esta manera los resultados obtenidos serán beneficiosos en diferentes áreas de

la comunidad y para futuras investigaciones.

Asimismo, se debe considerar los problemas que enfrentamos hoy, tanto en

nuestro país como en el mundo; como objetivo general fue determinar la relación

entre Violencia hacia la pareja y Resiliencia en mujeres de 18 a 35 años de Lima

Metropolitana, 2022; mientras que el primer objetivo específico fue determinar la

relación entre la violencia y las dimensiones de resiliencia; como segundo objetivo

específico, fue determinar la relación entre Resiliencia y las dimensiones de

violencia, como tercer objetivo fue determinar los niveles de violencia en mujeres de

18 a 35 años de Lima Metropolitana, como cuarto y último objetivo específico fue

determinar los niveles de resiliencia en mujeres de 18 a 35 años de Lima

Metropolitana, 2022.



II. MARCO TEÓRICO

Se han presentado varias investigaciones previas para apoyar nuestra

investigación tanto a nivel nacional como internacional.

Challco (2021) esclarecer la correlación entre la violencia doméstica y

resiliencia comunitaria - Cusco, utilizando la Escala de Violencia Doméstica de

Jaramillo, con una comunidad de 85 mujeres de 24 años. Presentando un análisis

cuantitativo a nivel de correlación, con un diseño no empírico, resultó en un

coeficiente de correlación de Pearson alto de .832, lo que indica un comportamiento

más violento a niveles más bajos de recuperación.

Virhuez (2019) desarrolló su investigación de tipo aplicada, desde un enfoque

cuantitativo y no empírico, teniendo como objetivo encontrar la relación entre

variables, en las féminas de la región Carabayllo con una población de 217

personas. Utilizó la Escala de Violencia Doméstica VIFJ4 y la Escala de Resiliencia

(ER-14). Como resultado se obtiene un valor (p valor) inferior a .5, mostrando que la

relación entre las variables es significativa. De esta forma, se observó un coeficiente

de correlación Rho = .360, lo que indica que si existe una correlación media

negativa entre las dos variables.

Chinchay (2018) tuvo como objetivo corregir y normalizar la escala de

violencia, entre 800 madres del distrito de Villa El Salvador, utilizando la escala de

violencia familiar de Jaramillo “VIFJ4”. Esto da como resultado puntuaciones Aiken

V superiores a .90 y p < .05. De manera similar, se ha demostrado un grado de

confianza decente con el alfa de Cronbach de .912. Por tanto, la variable edad

marca la diferencia entre violencia psicológica, sexual, social y género. Muestra que

los diferentes niveles de educación marcan una diferencia significativa. Igualmente

se muestra que la variable consumo de alcohol hace una diferencia significativa.



Cedano (2018) determinó encontrar relación entre la violencia hacia la pareja

y la inteligencia emocional. Su investigación fue de tipo básica, de diseño no

experimental, descriptivo-correlacional, y de muestreo no probabilístico. Usó como

instrumentos, la Escala de inteligencia emocional (WLEIS) y la Escala de violencia

intrafamiliar (VIFJ4). Obtuvo una muestra de 138 mujeres, con edades oscilantes

entre 20 a 65. Finalmente, como resultado en las dos variables, se obtuvo (rho =

-.329; p< .01), encontrándose en la primera variable un 48.6% y en la segunda

variable 89.1% (muy bajo).

Gónzales y Correa (2018) su objetivo fue establecer relación entre violencia y

autoestima - Cajamarca. Con una población de 310 damas en edades de 18 a 60

años. Como instrumento utilizó el índice de la Escala de violencia intrafamiliar

(VIFJ4), Mclntosh y el Inventario de Autoestima de Stanley Coopersmisth versión

adultos, consiguiendo una significancia (.000) de p<.05 indicando el Rho de

Spearman no paramétrica y con una correlación en las dimensiones que nos indica

un relación significativa estadísticamente e inversa. Concluyendo que se evidencia

relación significativa (.000) e inversa (-.296) entre las dos variables.

Villalobos et al. (2018) proponen evaluar la resiliencia de los internos de salud

- Lima, Perú. Con el ajuste de la escala de resiliencia (ER 1). El estudio incluyó a

202 practicantes. Los resultados mostraron que el grado de recuperación fue muy

consistente con α = .79, encontrándose una relación inversa (OR 13,75; IC 95%

3,9-47,6; p < .05).

Así mismo a nivel internacional Jaramillo, et al. (2013). Realizaron la creación

y la validación de una escala con el fin de cuantificar la violencia intrafamiliar, el

nivel y tipo de gravedad. En damas que asistían a los centros policiales femeninos,

en Ecuador. La muestra total está compuesta por 356 damas. Utilizando la escala

de violencia "VIFJ4". Usaron el Alfa de Cronbach para evaluar la confiabilidad,

hallando una puntuación de .938. También mantuvo su fiabilidad test-retest,

alcanzando un alfa de .944. Y de manera regional se logra



un alto grado de confiabilidad: V. física obtenida α = .895, V. psicológica α =

.801, V. sexual α = .724, V. social α = .882, V. patrimonial α = .747, V. género α =

.683.

En un estudio de Estrada y Tobo (2016), analizó el nivel de resiliencia a

damas agredidas por su pareja, y se concluyó que 93 mujeres fueron víctimas de

maltrato, así como 97 mujeres, su comportamiento resiliente. Se determinó que a

mayor violencia, mayor grado de recuperación, por lo que argumentan que estas

prácticas generan aprendizajes que pueden prevenir y adaptarse al daño.

Cordero y Teyes (2016) propone determinar a una mujer resiliente en

situaciones de violencia desde un enfoque cuantitativo. El estudio incluyó a 26

mujeres, resultando en un alto grado de recuperación a pesar de situaciones

adversas y eventos de abuso. Obtiene el α .94, por lo que es muy confiable.

Quito et al. (2017) el propósito del estudio consiste en aplicar la Escala de

Resiliencia (RS-14) para poder corroborar si existe una fiabilidad. Se tuvo una

muestra de 227 jóvenes deportistas, mujeres (48.9%) y varones (51.1%).

Obteniendo un 36.6% en ser altamente resiliente, con un alfa de Cronbach .72

considerándolo así con una consistencia muy favorable.

Correa y Cortegana (2018) realizaron un estudio encontrando relación de

violencia y dependencia emocional. Tiene 92 madres entre 18 y 35 años. Aplicar la

Escala de medición de violencia doméstica (VIFJ4). Utilizó el coeficiente de

correlación de Pearson determinando si existe una correlación entre dos variables,

que es significativa y positiva, y finalmente alcanza este valor (r = .685) con un nivel

de significancia de .01.

Sánchez (2019) tuvo como objetivo validar la escala de Resiliencia (RS-14)

en personas mayores. Para esta investigación usaron como muestra 245 sujetos

seleccionados específicamente de edades entre 65 a 96 años. Por lo cual dio como

resultado una buena confiabilidad con α .79 y una validez (r = .87, p < .01). Esta

escala está compuesta de 10 ítems de tipo Likert (0 en absoluto a 4 casi siempre).



Dado los antecedentes mencionados, se brindarán algunos conceptos sobre

las variables, su progreso, características y teorías.

La OMS (2018) conceptualiza la violencia como el empleo desmedido de

fuerza, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otros, grupos o

comunidades, que cause lesiones, muerte o daños psicológicos.

Según Rodríguez y Téllez (2016), la violencia es un acto de poder malsano

diseñado para dominar, obedecer, controlar o violar física, verbal, psicoemocional o

sexual a algún familiar dentro o fuera de la familia, sea quien sea. Tener o haber

tenido una relación familiar, civil, matrimonial, concubina o de hecho, y tener el

efecto de causar daño.

En el Perú existen leyes contra la violencia, como la Ley No. 30364 en el

Artículo 5 del Capítulo Segundo. El atacante compartió 18 direcciones con la mujer

o compartió la misma dirección con la mujer. Estos englovan violación, abuso físico

o psicológico y abuso sexual.

Por otro lado, según Astudillo, Bermeo y Caldas (2013) muestran los 6 tipos

más comunes de violencia intrafamiliar. Sin embargo, Jaramillo (2003) mencionó

que es una dimensión de la escala de violencia doméstica VIFJ4. Cada uno de ellos

se define de la siguiente manera.

La violencia física se refiere a todas las acciones realizadas por el agresor

contra el victimario, incluyendo manotazos, trompadas, patadas y

estrangulamientos, del mismo modo el uso de instrumentos contundentes y

cuchillos, que provocan dolor e incluso la muerte (Tristan, 2005).

Violencia psicológica, tendiente a someter o aislar a las víctimas en contra de

su consentimiento; humillación y/o calumnia, ocasionando daño emocional y por

ende afectando temporal o permanentemente algunas de sus funciones y

capacidades, artículo 8b de la Ley No. 30364 (Congreso de la República, 2015).

La violencia sexual se expresa por todo acto o hecho de carácter sexual

cometido por esa persona contra otra bajo presión; incluye comportamiento que



involucra tocamientos o penetración. También se considera violación humana

la exhibición a la pornografía mediante el uso de la fuerza, la intimidación o la

intimidación para tener hijos o tener relaciones sexuales involuntariamente

(Córdoba, 2017).

La violencia social se entiende como la restricción de las relaciones sociales

de las mujeres, el alejamiento de la familia y los amigos y el limitado apoyo social.

teniendo como indicador; insultar y ridiculizar en público. Protocolo de

intervenciones saludables ante el maltrato del Gobierno de Cantabria (2007).

La violencia económica o patriarcal se refiere a los actos u omisiones que

afecten directa o indirectamente la autonomía de una persona en el grupo familiar,

la evasión de las obligaciones alimenticias, y el extravío, robo, conversión o

destrucción de bienes de la empresa pública o privada. Asimismo, en cuanto a

impedir el acceso a documentos de trabajo, recursos personales, patriarcales y

económicos.

Violencia de género, es una acción de indole intencional, enlazado a la

discriminación, sometimiento, y explotación de las mujeres dentro de la familia,

poniendo en peligro su integridad física y emocional, o incluso las dos. Nares,

Martínez y Colin (2015).

La violencia está interpretada por una excesiva desigualdad de poder, que

invade el orden natural sobre el más frágil, e insuficiente de resguardarse

propiamente (Veccia, Levin, & Waisbrot, 2012, p. 14).

Y como base de las teorías de la violencia, encontramos la teoría del

aprendizaje social, propuesta por Bandura (1977), menciona que la conducta es

llevada a cabo por un modelo, el aprendizaje observacional, indicando que al

observar se copia una conducta. Y más aún cuando recibe un estímulo positivo, de

un individuo superior ya sea por estatus, reconocimiento social o edad.

Por tanto, debido a que pertenecen a una familia disfuncional, los niños

pueden volverse violentos o sumisos en situaciones donde ocurre la violencia, de



igual manera. Challco (2021) cuando un comportamiento se considera

normal en el ambiente dominante, será visto como una conducta normal.

Por otra parte, Walker (2016) designa los efectos psicológicos causados por

la violencia doméstica en mujeres, también conocido como violencia de pareja,

mediante su teoría del síndrome de la mujer maltratada, hallando criterios similares

a un trastorno de estrés postraumático, considerándolo así, una subcategoría del

mismo.

Walker (2016) explica la teoría del ciclo de la violencia, basado en la

conceptualización de refuerzo conductual y está integrado por tres etapas

fundamentales; fase de acumulación de tensión: caracterizada por la formación

gradual, así a través de pequeños momentos aumentando la tensión en la pareja, la

fase de explosión trayendo como consecuencia los daños físicos y emocionales a

causa de los gritos, humillación, abusos con mayor intensidad y por último la fase

de reconciliación donde se resuelve por sí solo, y luego prometen cambiar y

modificar sus relaciones emocionales. Sin embargo, las promesas se dificultan en

cumplir y las tensiones se intensifican nuevamente.

Como resultado del maltrato las mujeres pueden padecer una determinada

enfermedad patológica denominada "Síndrome de la mujer maltratada", que

predomina en los signos y síntomas tras la agresión ya sea de forma física o

sexualmente, ya que el agresor es el que ejerce el poder y control, sin tener

presente los derechos y sentimiento de ella misma.

Por otro lado, tenemos la teoría de la dependencia psicológica de Strube

(1988) donde indica que la mujer se mantiene en una relación de maltrato por una

justificación producida por su deber en el matrimonio.

RESILIENCIA

En cuanto al origen de la palabra resiliencia, se emana de resilio, que

significa rebotar o dar un salto hacia atrás (Mateu et al., 2009). Interpreta a aquellos

individuos que, a pesar de vivir momentos riesgosos o sufren situaciones



desfavorables, se vuelven mentalmente sanos y triunfantes, inclusive se

vuelven más fuertes a partir de estas situaciones (Sánchez, 2014).

El origen de la terminología “resiliencia”, resalta del hallazgo de la

investigadora Werner, realizado en niños de la isla de Kauai, en Hawai. Cicchetti

(2003) menciona que en dicho estudio, se evidenció que los niños que habían

sufrido problemas sociales; venían de familias disfuncionales, por la cual sufrieron

mayor cantidad de adversidades como la pobreza o habían experimentado

directamente un trauma y desarrollan a futuro patologías, como la esquizofrenia u

otros trastornos psicóticos (Becoña, 2006).

Wagnild y Young (1993) la resiliencia es la disposición de rechazar, soportar

presiones y dificultades, pero aun así hacer lo correcto, aunque todo parezca ir mal

para nosotros. De igual manera sustenta que la resiliencia es descrita por 5

factores: Confianza en sí mismo, Perseverancia, Ecuanimidad, Sentirse bien solo y

Satisfacción personal.

Por otro lado, Bowlby (1998) menciona que el apego formado desde la

infancia temprana, es vital para el posterior desarrollo emocional del individuo. Y

dentro de esta perspectiva, se reafirma que la resiliencia es un desarrollo lineal que

se da en el tiempo, teniendo 3 pasos: primero el surgimiento de una adversidad de

la vida de una persona, segundo el padecimiento o respuesta que genera esta

adversidad y el tercer paso, las consecuencias que podrían tener estos sufrimientos

en las personas (Garc, 2011).

De esta manera, a lo largo de la historia, se puede describir distintas

concepciones de la palabra resiliencia. Ante ello, Uriarte (2005) describe la

resiliencia, como una capacidad de poder superar inconvenientes a pesar de los

contratiempos o proceder de un ambiente de pobreza, estrés que repercute en el

crecimiento del individuo. Así mismo, Madarriaga et al. (2014) manifiestan que la

resiliencia es un constructo social, teniendo gran influencia en el ambiente en el cual

se ha desarrollado social o el entorno familiar. Por otro lado, Flores (2008), indica

que la resiliencia es aprendida, teniendo de base lo aprendido en el ámbito



social, familiar o cultural, para poder afrontar las dificultades y llevar una vida

plena.

De igual forma, es preciso mencionar que existen factores protectores que

originan la resiliencia. Los cuales son el entorno social y familiar, siendo de apoyo

durante el desarrollo de su personalidad, el cual busca potenciar a que el ser

humano enfrente cualquier tipo de situaciones desagradables que puedan

suscitarse en su vida.

Para, Linares (2015), manifiesta que el comportamiento que tengan los

progenitores con referente al establecimiento de lazos afectivos con los hijos, tienen

consecuencias en la manera en las que los niños puedan adaptarse mediante los

cambios que se dan más adelante, es decir es importante desarrollar la unión

afectiva entre los progenitores y sus hijos, puesto que favorecerá en la toma de

decisiones en un futuro, y cómo estos pueden ser capaces de hacer frente a

cualquier tipo de circunstancias que se les presente. Además, el contexto social, es

otro tipo de factor que involucra al individuo con su entorno y cómo pueden llegar a

ser de apoyo social debido a la influencia que tienen las amistades en la persona,

siendo responsables, amables y que sea de soporte emocional. Permitiendo al

individuo sentirse motivado para desarrollar sus capacidades y de esa manera

superar cualquier tipo de situaciones adversas.

Teoría que respaldan la Resiliencia

En relación al modelo de resiliencia, los autores trazan una perspectiva en

relación a la Psicología Positiva, que tiene como objetivo este estudio, Seligman y

Csikszentmihalyi (2000) determina como “ciencia de la experiencia, rasgos propios

e instituciones positivas que consideren progresar la eficacia de vida y prever las

patologías que aparecen cuando la vida pierde sentido” (p 5).

Los autores de la Escala de Resiliencia (ER) desarrollaron su método

considerando la teoría de la psicología positiva, que Seligman y Csikszentmihalyi

(2000) definieron como una ciencia específica, donde existen rasgos de las

personas de manera positiva la cual genera una vida con más bienestar de ese



modo generar en los individuos una psicología más fuerte, aumentar su

potencial para ser más felices y así resaltar sus fortalezas humanas y amortiguar

grandes niveles de estrés o alguna patología relacionado con ello.

La violencia contra la mujer es una violación de los derechos y un grave

problema de salud que afecta mundialmente a todos los sectores de la sociedad

(Organización Interamericana de la Salud [OPS], 2021)

La presente investigación, tiene por finalidad estudiar el vínculo entre la

resiliencia y violencia, variables asociadas en, Violencia hacia la pareja y resiliencia

en mujeres de 18 a 35 años de Lima Metropolitana.

Respecto al nivel teórico, la investigación aporta recientes indagaciones, que

se apoya en algunas teorías para reforzar con información actual. Así mismo,

presenta juicio de aplicación, debido a que se pudo hallar la relación entre ambas

variables. Con los resultados encontrados, esperamos se realicen más acciones

para disminuir las problemáticas mencionadas, con la finalidad de precaver y reducir

las acciones de Violencia hacia la mujer en la relaciones de pareja y resiliencia.

Debido a lo expuesto se realizó esta investigación, ya que a la fecha, a nivel

regional no se hallan muchos estudios con relación al tema, pese a estar

extensamente vinculada con el problema de salud pública y de estar considerado un

problema en la sociedad en todo el mundo, ya que se va extendiendo a niveles de

pandemia, revelando mayores casos de feminicidios.

La importancia de esta investigación radica en su impacto, que ayudará a

obtener el nivel de conocimiento sobre la violencia y su relación con la resiliencia.

Además el conocimiento obtenido será usado de base en futuras investigaciones

que se enfoquen en la línea de investigación.



III. METODOLOGÍA
3.1 Tipo y diseño de investigación

El presente estudio es de tipo básico, se basará en la comprensión de

aspectos imprescindibles del estudio, como también la relación que puede existir en

el mismo (CONCYTEC, 2018).

El trabajo de investigación emplea un diseño cuantitativo no experimental,

debido a que ninguna variable fue manipulada, solo fueron observados, sin ninguna

intervención del evaluador (Hernández, 2018). Es de nivel descriptivo correlacional,

puesto que las dos variables tienen una relación existente (Tamayo, 2004).

3.2 Operacionalización de variables

Variable 1
Definición conceptual

Jaramillo (2014) la violencia se puede encontrar en diversas situaciones de la

vida que obstaculizan el desarrollo normal, una de las cuales, es la violencia

familiar, dirigido a las mujeres u otros miembros del núcleo familiar ocasionando

aspectos negativos.

Definición Operacional

Las estadísticas de confiabilidad, alfa de Cronbach determinaron la

consistencia interna de la escala VIFJ4, con un resultado de .938 y del mismo modo

en el retest.

Dimensiones

Presenta seis dimensiones (violencia física, psicológica, sexual, social,

patrimonial y de género).



Indicadores

En la principal dimensión se consideran agresiones, tales como maltrato,

golpes, empujones, etc. En la segunda dimensión se consideran actitudes que

busquen dañar la estabilidad mental. La tercera dimensión incluye violaciones a

través de fuerzas físicas, mentales o morales, cuya intención es realizar actos

sexuales en contra de su desición. La cuarta dimensión incluye comportamientos

que causan daño físico y/o psicológico, mediante amenazas, ofensas o empleo de

la fuerza. En la quinta dimensión, incluyen conductas que violan los bienes de

supervivencia y causan daños a la propiedad pública o personal. La última

dimensión incluye las conductas nocivas que se justifican por el estatus masculino o

femenino.

Evaluar la presencia de violencia de pareja íntima, la intención es tener

relaciones sexuales en contra de sus deseos.

Escala de medición

Al ítem se le asignó una escala tipo Likert, correspondiente a: "Casi nunca"

es un punto, "Varias veces" es dos puntos, "A veces" es tres puntos, "Muchas

veces" es 4, "Casi siempre" El valor de "Sí" son 5 puntos.

Variable 2
Definición conceptual

Sánchez y Robles (2015) refieren que la resiliencia se manifiesta en aquellos

individuos que atraviesan circunstancias de vida difíciles y la posibilidad de poder

adaptarse y enfrentar cualquier circunstancia adversa.

Definición Operacional

Las variables se miden mediante las puntuaciones obtenidas del instrumento

Resiliencia (ER - 14), adaptado por Sánchez y Robles (2015).



Dimensiones

Bidimensional: Competencia personal y aceptación de uno mismo y de la

vida.

Indicadores

Consta de dos dimensiones, la primera “competencia personal” que engloba

actitudes como la autoconfianza, la decisión, independencia, ingenio y la

perseverancia. En la segunda dimensión “aceptación de uno mismo” con

indicadores de adaptabilidad, transigencia y una perspectiva de vida equilibrada.

Escala de medición

Es de tipo ordinal, donde tiene 7 alternativas, siendo el mínimo puntaje

totalmente en desacuerdo y el máximo como totalmente de acuerdo.

3.3 Población, muestra y muestreo

La población es denominada a personas con particularidades similares que

son objeto de análisis y las cuales serán válidas para las conclusiones del estudio

(Arias, 2012). De igual modo también es considerado el grupo de los sujetos o

componentes que sostienen ciertas maneras peculiaridades semejantes de las

cuales hace referencia la investigación (Bernal, 2016). Por consiguiente, el presente

estudio se empleó en una población de jóvenes mujeres del sector Lima

Metropolitana.

Muestra

En lo que corresponde la definición de muestra, es parte de la población

seleccionada de la que se extraerán datos para la investigación, en la cual se

realizará la observación y la medida de las variables de objeto de estudio (Bernal,

2006).



Para el estudio se empleó una encuesta a 500 féminas entre las edades de

18 a 35 años que residen Lima Metropolitana.

En la tabla 1 (anexos), se visualiza que la edad de las mujeres encuestadas

estuvo entre los 18 y 35 años. En dicha tabla, se visualiza el mayor número de

mujeres que experimenta violencia siendo de 20 a 25 años de edad.

Muestreo

El muestreo es un proceso que se utiliza para distinguir elementos

importantes de una muestra total (López, 2004). De esta forma, se utilizará un

muestreo aleatorio no probabilístico porque permite la selección de los individuos

que acceden a participar en el estudio. (Otzen y Manterola, 2017).

Criterios de inclusión

• Mujeres que vivan en Lima Metropolitana.

• Mujeres que estuvieron en una relación amorosa en los últimos 3 meses.

• Participantes femeninas entre las edades de 18 a 35 años.

• Participantes que den su consentimiento informado.

• Participantes que realicen sus encuestas voluntariamente.

Criterios de exclusión

• Mujeres que no pertenezcan al sector Lima Metropolitana.

• Mujeres que no hayan tenido una relación amorosa.

• Mujeres que incumplan con el rango de edad establecido.

• Participantes que incumplan con los criterios establecidos.



3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de

datos Técnicas

Para el logro de datos e información de los evaluados, se utilizaron técnicas

de encuestas, se usaron dos cuestionarios en la muestra no probabilística y con el

consentimiento de los participantes se explicó el propósito y confidencialidad de la

investigación.

Las variables de trabajo son la resiliencia y la violencia de pareja, las cuales tienen

un carácter cualitativo y no se pueden medir directamente, por eso se utilizarán

escalas para evaluar el nivel de estas.

Para Arias (2012), la encuesta se realiza de manera escrita a través de

herramientas en hojas de papel y contiene una serie de preguntas, se denomina

cuestionario de autogestión porque es llenado y resuelto por el encuestado.

Instrumentos de recolección de datos e información

Variable 1

Instrumento: Escala de violencia intrafamiliar VIFJ4 – Jaramillo

Ficha técnica

Nombre : Escala de Violencia Intrafamiliar

VIFJ4 Autores : Julio Jaramillo Oyervide y Cols

Procedencia : Ecuador

Año 2014

N° de Ítems 25

Administración: Colectiva, autoaplicable o

individual Duración : De 10 a 15 minutos



Edad : 18 años

Finalidad : Evaluación de presencia de violencia de pareja

La Escala de Violencia Doméstica VIFJ4; fue producida por Julio Jaramillo

Oyervide en 2013 y publicada en 2014; quienes han desarrollado una escala que

requiere la medición de hogares en la población femenina, evidenciando el tipo y

severidad de violencia.

Esta herramienta plantea 25 preguntas de 6 dimensiones, como: violencia

física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia social, violencia de género y

violencia doméstica.

La calificación comienza con agregando tres puntos a la puntuación total; se

observará si la gravedad es leve, moderada o severa. Finalmente, según las

pruebas, un valor superior a 68 se considera una persona en riesgo de violencia

severa.

El trabajo de Investigación de Jaramillo et al. (2013) obtuvo consistencia

interna con un Alfa inicial de .938, y finalmente alcanzó .90; esto muestra que ha

mantenido su consistencia interna por muchos años. Asimismo, la validez del

contenido es evaluada por expertos, quienes determinan que el instrumento es

confiable.

Propiedades psicométricas peruanas

El instrumento fue validado por Chinchay (2018) quien realizó un estudio con

la finalidad de estandarizar la escala de violencia contra la pareja, sin ninguna

modificación del lenguaje o eliminación de elementos. Luego de analizar los datos

para mostrar consistencia interna, se obtuvo un valor similar al de la prueba original,

resultando en un puntaje Aiken V superior a .90 y p < .05. Además, se obtuvo una

fiabilidad de .912.



Variable 2

Instrumento : Escala de

resiliencia Ficha Técnica

Nombre Original : Escala de Resiliencia 14 ítems (ER-14):

Propiedades Psicométricas de la Versión en Español

Autor : David Sánchez-Teruel y María Auxiliadora Robles-

Bello Procedencia : España

Año 2014

N° de Ítems 14

Administración : Individual -

Selectiva Duración : 15 minutos

Área de aplicación : Clínica

Finalidad : Evaluar el nivel de Resiliencia

Desarrollada originalmente por Wagnild y Young (1993) y adaptada al

español por Sánchez y Robles (2014), esta versión se utilizará para desarrollar

investigaciones destinadas a medir la resiliencia. La herramienta tiene 14 elementos

y evalúa el tipo Likert, comenzando con la puntuación más baja se considera en

desacuerdo y la puntuación más alta se considera de acuerdo.

Tiene dos dimensiones: competencia personal y aceptación de uno mismo y

de la vida, el tiempo de aplicación es de 15 a 20 minutos, apto para adolescentes y

adultos. Se aplicó a 323 estudiantes universitarios, indicando que la escala tiene

suficiente coeficiente intelectual.



Propiedades psicométricas peruanas

El instrumento fue adaptado por Mori, Segovia, Tuesta y Vilela (2021)

quienes realizaron un estudio denominado Propiedades psicométricas de la escala

de resiliencia en jóvenes de 20 a 40 años de Lima Metropolitana. Se mostró datos

superiores de .30 en el IHC, lo que señala que los ítems determinan la variable que

dicen medir, y se encuentra en valores de -/+ 1.5 considerada una distribución

normal.

Posteriormente se obtuvo una fiabilidad suficiente de .70, con puntuaciones

similares al cuestionario original.

3.5 Procedimiento

En primer lugar, seleccionamos el tema, es decir, la violencia, de acuerdo

con la ruta de investigación de la escuela profesional de psicología, como nuestra

ruta de investigación, seleccionamos variables a partir de esta, y establecemos

objetivos de investigación y enunciados de hipótesis.

Luego, continuamos buscando información en los trabajos de la misma

dirección de investigación, a través del mapeo sistemático, obteniendo trabajos y

artículos publicados en revistas científicas de alto impacto, de manera nacional e

internacional.

Posteriormente, se pidió permiso a los autores de la prueba original y se

esperó su aprobación para dar paso al cuestionario. Luego de obtenerlo, se generó

un cuestionario virtual utilizando la aplicación Google Forms para el uso en 500

mujeres, y al final de la descripción detallada, se distribuyó a través de diferentes

plataformas virtuales. La tabla muestra dos variables que requieren consentimiento

informado para complementar, especificando que es anónimo y voluntario. Del

mismo modo, se exportó la base de datos a formato Excel mediante la recopilación

de datos. Finalmente, utilizó Jamovi y Jasp para el análisis estadístico.



3.5 Método de análisis de datos

Se estableció una base de datos en Microsoft Excel, se tabularon los datos

de los participantes para el estudio de la información, y luego se usó el software

estadístico Jamovi, que permitió determinar la correlación entre los resultados de la

muestra y las variables de investigación. Basado en las suposiciones hechas.

Finalmente, la confiabilidad fue determinada por los coeficientes alfa y omega

(Viladrich et al., 2017).

3.7 Aspectos Éticos

Esta investigación fue examinada cuidadosamente, revelando el aumento de

los resultados de la investigación cualitativa y corrigiéndolos a través del

autoanálisis. De igual manera, se observa el conocimiento honesto y presenta todos

los resultados reales de la investigación, pues no encontrará manipulación o

modificación de los resultados y datos, promueve la relación con las diferentes

comunidades científicas e intercambia recursos, y tiene un gran valor en sus teorías

y transparencia. (Avanzas et al., 2011).

Por otro lado, la investigación se realizó a través del Código de Ética y Ética

del Instituto Peruano de Psicólogos y evaluó el impacto moral. Por lo tanto, en

situaciones en las que se requiere un compromiso ético, los investigadores deben

buscar asesoramiento ético para proteger los derechos de autor de los estudios

seleccionados. (Asociación Peruana de Psicólogos, 2017).



V. RESULTADOS

En esta sección se presentan los resultados obtenidos en la presente

encuesta sobre las variables violencia y resiliencia entre mujeres de 18 a 35 años

de la ciudad de Lima. Como también, se verifican las hipótesis propuestas.

Tabla 1

Prueba de normalidad

Violencia hacia la mujer Resiliencia

N
500 500

Shapiro-Wilk W 0.850 0.961

Shapiro-Wilk p < .001 < .001

En la Tabla 1, se muestra la prueba de normalidad. Se visualiza que el valor

obtenido es menor a (p< .05), por lo que los datos no siguen una distribución normal

y por lo tanto se debe aplicar la estadística para verificar las hipótesis que será el

Rho de Spearman.

Tabla 2

Correlación de la variable Resiliencia y Violencia hacia la mujer.

Violencia hacia la mujer

Resiliencia r2 -.059

p-value .
1
8
4



En la Tabla 2, se puede observar que la prueba de correlación de spearman,

entre la Violencia hacia la mujer y Resiliencia arrojó un resultado significativo mayor

a .05, no existiendo una correlación entre las variables (p> .05). El índice Rho fue

-.059, valor que se encuentra en el rango <-.0, -.2>, correspondiente a la correlación

negativa de nivel muy bajo (r = .05). En resumen, siguiendo la regla de decisión

planteada, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, concluyendo

que no existe relación entre Violencia hacia la pareja y Resiliencia en mujeres de 18

a 35 años en Lima Metropolitana, 2022.

Tabla 3

Correlación de la variable Violencia hacia la pareja y las dimensiones de Resiliencia.

Competenci
a
Personal

Aceptación de uno mismo

Violencia hacia la
pareja Spearman

rho

-.074 .025

p-value .101 .571

Referente a Violencia y las dimensiones de resiliencia, los resultados se

visualizan en la tabla 5. Evidenciando correlaciones positivas y débiles entre la

variable Violencia hacia la mujer con las dimensiones competencia personal y

aceptación de uno mismo y de la vida de la variable Resiliencia, encontrando

coeficientes rho de Spearman de -.074 y .025, respectivamente. En lo determinado,

hubo una correlación negativa bastante débil entre la violencia doméstica y la

competencia personal, expresada por un coeficiente de -.074. Este resultado está

respaldado por los valores encontrados en cada dimensión correspondientes a (p >

.05). De modo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa,

llegando como conclusión que no existe relación entre la variable violencia hacia la



pareja y las dimensiones de Resiliencia, competencia personal, aceptación de uno

mismo y de la vida en mujeres de 18 a 35 años de Lima Metropolitana, 2022.



Tabla 6

Correlación de la variable resiliencia y las dimensiones de Violencia.

V.F V. P V. Sx V. S V. P V. G

R -.064 -.043 -.061 -.061 -.062 -.075

p-value .154 .335 .175 .172 .167 .092

Para el objetivo específico 2, los resultados de las pruebas de hipótesis se

presentan en la Tabla 6. Se encuentran relaciones inversas y muy débiles entre la

variable resiliencia y las dimensiones de violencia hacia la pareja, violencia familiar,

violencia psicologica, violencia sexual, violencia social, violencia patrimonial y

violencia de género, dadas por coeficientes rho de Spearman de -.064, -.043, -.061,

-.061, -.062 y -.075, respectivamente. Estas relaciones se justifican por los p-valor

encontrados en cada dimensión que corresponden a (p> .05). Por lo tanto, se

acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna que indica que existe

relación entre la variable Resiliencia y las dimensiones de Violencia hacia la mujer,

Violencia física, psicológica, sexual, social, patrimonial y de género en mujeres de

18 a 35 años de Lima Metropolitana.

Tabla 7
Niveles de violencia hacia la pareja en mujeres.
Binomial Test

Level contados Total %

Nivel de
Violencia

Bajo 166 500 33.2%

Medio 194 500 38.8%

Alto 140 500 28%

Note. Hₐ is proportion ≠ 0.5



Por otra parte, en relación a los niveles de violencia hacia la pareja, los

cuales se muestran en la tabla 8, se visualiza que el 38.8% de las féminas

encuestadas han sido doblegadas a un nivel medio de violencia, el 33.2% de

mujeres a un nivel bajo y como minoría, solo 28% de mujeres a un nivel alto.

Tabla 8
Niveles de resiliencia en mujeres.

Binomial Test

Nivel contados Total %

Nivel de resiliencia Bajo

Medio

Alto

Note. Hₐ is proportion ≠ 0.5

En relación al nivel de Resiliencia, los cuales se muestran en la tabla 8, se

visualiza que el 66.4% de las féminas encuestadas mostraron un nivel de

Resiliencia medio, mientras que el 18.6% de mujeres presentaron un nivel bajo y,

como minoría el 15%, correspondiente a un nivel alto de resiliencia.



VI. DISCUSIÓN

La presente investigación realizó un análisis descriptivo correlacional entre

las variables de violencia hacia la pareja y resiliencia en mujeres de 18 a 35 años de

Lima Metropolitana, 2022. Posteriormente, se compararon los resultados de

estudios previos y fundamentos teóricos.

Relacionado al objetivo general se ha encontrado que no hay una interacción

positiva entre la violencia hacia la pareja y la resiliencia en mujeres de 18 a 35 años

de Lima Metropolitana, ya que, se encontró un coeficiente rho de Spearman igual

-.59.correspondiente a una correlación inversa y moderada entre las variables,

donde los autores mencionan que a mayor violencia a causa de su pareja, mayor es

el grado de resiliencia que experimentan las féminas. Dicho resultado. Por otro lado,

Cordero y Teyes (2016), encontraron que los niveles de resiliencia en damas

afectadas por la violencia, son más bajos que en las que no padecen este problema.

Como resultado hay una inquietud universal ámbito a la violencia, especialmente, en

la violencia de pareja, debido a que muestra un problema social muy grande que

implica a muchas zonas del entendimiento, siendo también un problema que

necesita fundamental atención. De esa forma, se afirma que la violencia hacia las

mujeres es de carácter urgente en todas las áreas, debido a que, sigue

predominando en cada categoría de las civilizaciones (Díaz, Arrieta y González,

2015).

En cuanto al primer objetivo específico, se encontraron coeficientes rho de

Spearman de -.074 y .025, respectivamente. En lo determinado, hubo una

correlación negativa bastante débil entre la violencia hacia la mujer y la competencia

personal, expresada por un coeficiente de -.074. Este resultado está respaldado por

los valores encontrados en cada dimensión correspondientes a (p > 0.05). Llegando

como conclusión que no existe relación entre la variable maltrato hacia la pareja y

las dimensiones de Resiliencia, competencia personal, aceptación de uno mismo y

de la vida en mujeres de 18 a 35 años de Lima Metropolitana. Dichos hallazgos no

contrastan con los reportados por (Virhuez, 2019), debido a que, halló interacciones

inversas indicando que, en cuanto mayor es el grado en que las mujeres son

abusadas, menos resistentes son en situaciones violentas.
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Conforme con estos resultados, se puede argumentar que el abuso o la violencia

contra las mujeres por parte de sus parejas les imposibilita exhibir rasgos de

resiliencia que les permitan enfrentar situaciones adversas.

Es importante señalar que cada una de las maneras de maltrato tienen la

posibilidad de transformarse en maltrato psicológico, de tal manera que puede

afectar el desarrollo de las habilidades de resiliencia en mujeres sometidas a tales

circunstancias (Tsirigotis y Łuczak, 2018).

Para el segundo objetivo específico, se encontraron relaciones inversas y

muy débiles entre la variable resiliencia y las dimensiones de violencia hacia la

pareja, violencia familiar, violencia psicologica, violencia sexual, violencia social,

violencia patrimonial y violencia de género, dadas por coeficientes rho de Spearman

de -.064, -.043, -.061, -.061, -.062 y -.075, respectivamente. Estas relaciones se

justifican por los p-valor encontrados en cada dimensión que corresponden a (p>

.05). A diferencia del resultado de nuestro estudio, Challco (2021) obtuvo un mayor

porcentaje de las femeninas en la dimensión violencia de género, lo cual no

contrasta con nuestro estudio. Así mismo, un estudio de Lam y Mendoza (2015),

reportaron correlaciones positivas moderadas, mostrando que a mayor resiliencia,

más probable es que las mujeres sean abusadas al negarse a actuar violentamente

con la pareja. Las féminas a pesar de confrontar situaciones de maltrato, disponen

de fuentes generadoras de resiliencia dentro de ellas, soporte del exterior y de las

habilidades interpersonales permitiéndoles generar fortalezas en el instante que

afrontan alguna adversidad negativa (Cordero y Teyes, 2016). El aspecto

psicológico podría ser tratado, debido a que, por lo general se ve dañado por la

violencia a la que el individuo es sometido, logrando reducir recursos como la

confianza, autoestima y estabilidad hasta provocar males en la salud psicológica de

la víctima (Karakurt, Smith y Whiting, 2014).

Por otra parte, como tercer objetivo específico se hallaron niveles de

violencia hacia la mujer, visualizandose que el 38.8% de las féminas encuestadas

han sido doblegadas a un nivel medio de violencia, el 33.2% de mujeres a un nivel

bajo y como minoría, sólo 28% de mujeres a un nivel alto. Dichos resultados se

contrastan con las conclusiones de Cardozo y Montañez (2018), quienes



encontraron que el 53.6% de las damas había experimentado niveles medios de

violencia contra su



pareja; el 38.2% experimentó niveles bajos y 8.2% nivel alto, resultados similares a

los reportados en este estudio. De modo que no existe un nivel significativo de

violencia hacia la pareja en mujeres de 18 a 35 años de Lima Metropolitana, 2022.

Por último, respecto al cuarto objetivo se hallaron niveles de Resiliencia, los
cuales muestran que el 66.4% de las féminas encuestadas, indicaron un nivel de
Resiliencia medio, mientras que el 18.6% de mujeres presentaron un nivel bajo, y
como minoría el 15%, correspondiente a un nivel alto de resiliencia. Este resultado,
es similar al reportado por Deza (2021), debido a que el autor señala que sólo el
0.9% de las mujeres exhibieron un nivel de resiliencia bajo, mientras que 71.6% de
ellas presentaron un grado de resiliencia medio, y 27.5% presentaron un nivel de
resiliencia alto. Sin embargo, es contrario a lo evidenciado por Virhuez (2019), ya
que el autor muestra que el 64% de mujeres tuvieron un nivel alto de resiliencia, el
26.8% un nivel medio de resiliencia, y sólo un 9.2% exhibió un nivel de resiliencia
bajo. Por otra parte, Cordero y Teyes (2016), encontraron porcentajes altos de
resiliencia en mujeres víctimas de violencia doméstica, ya que la mayoría de
féminas manifestaron tener autoestima, confianza, iniciativa, identidad en un nivel
alto, así mismo, contaron con apoyo familiar, apoyo social, un buen entorno familiar,
creatividad, persistencia, optimismo y demás elementos que favorecen la capacidad
de enfrentar adversidades.

La discrepancia entre los resultados encontrados en informes anteriores de

otros puede deberse a las diferentes características de cada individuo y al tipo de

educación que recibió en su niñez, así como a las diversas ideologías que encarnó

en su tiempo de vida (Benítez y Barrón, 2018). Otra característica de la violencia

contra las mujeres, es la obligación de tener relaciones sexuales, y en este sentido,

Cardozo y Montañez (2018) también reportan que el 63% de las mujeres han sido

coaccionadas a tener relaciones sexuales con su pareja, sin embargo, percibieron

un nivel moderado de violencia perpetrada por su pareja, contrario a lo encontrado

en el presente estudio.



VII. CONCLUSIONES

PRIMERA: La presente investigación muestra que en lo que respecta al objetivo

general, se encontró que no existe una relación positiva entre la violencia hacia la

pareja y la resiliencia de las mujeres de 18 a 35 años de la ciudad de Lima, debido a

que el coeficiente rho de Spearman encontrado es igual a .059.

SEGUNDA: Sobre el objetivo específico 1, se acepta la hipótesis nula y se rechaza

la hipótesis alterna, concluyendo que no existe correlación entre la variable violencia

hacia la pareja y las dimensiones de Resiliencia, en mujeres de 18 a 35 años de

Lima Metropolitana, 2022.

TERCERA: En cuanto al objetivo específico 2, se acepta la hipótesis nula y se

rechaza la hipótesis alterna, que indica que existe relación entre la variable

Resiliencia y las dimensiones de Violencia hacia la pareja, en mujeres de 18 a 35

años de Lima Metropolitana, 2022.

CUARTA: En cuanto al objetivo específico 3, se identificaron los niveles de violencia

con 38.8% a un nivel medio, el 33.2% de mujeres a un nivel bajo y como minoría,

solo 28% de mujeres a un nivel alto de violencia en mujeres de 18 a 35 años, de

Lima Metropolitana, 2022.

QUINTA: En cuanto al objetivo específico 4, se identificaron los niveles de

resiliencia, mostrando que el 66.4% de las féminas encuestadas arrojaron un nivel

de Resiliencia medio, mientras que el 18.6% de mujeres presentaron un nivel bajo,

y como minoría el 15%, correspondiente a un nivel alto de resiliencia en mujeres de

18 a 35 años, de Lima Metropolitana, 2022.



VIII. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se recomienda a las organizaciones del estado y organizaciones

privadas que trabajan en la lucha contra la violencia, concientizar a las ciudadanas

sobre las modalidades de maltrato, por medio de charlas y/o brindando información

a través de las redes sociales.

SEGUNDA: Para futuras investigaciones, se recomienda utilizar una muestra más

grande, profundizar en los datos socioeconómicos, para resaltar las diferencias

entre los desarrollos por sexo, nivel educativo, país de origen, etc.

TERCERA: Se recomienda continuar con el empoderamiento, capacidad de

resiliencia y redes de apoyo para las féminas, como también comprometerse en

programas sociales y actividades de concientización.

CUARTA: A los profesionales de la salud en general, se les recomienda brindar

información precisa de centros de ayuda, y motivar a las féminas víctimas de

violencia de pareja.
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ANEXOS

Anexo 1. Matriz de consistencia

93 500 18.6%



332 500 66.4%

75 500 15%





Anexo 2. Operacionalización de variables



Anexo 3. Instrumentos de recolección de datos

ESCALA DE VIOLENCIA



ESCALA DE RESILIENCIA



Anexo 4. Autorización para la aplicación de los instrumentos.

Autorización: Variable Violencia



Autorización: Variable Resiliencia



Anexo 5. Consentimiento informado



Anexos 6. Tablas

Tabla 1.

Medidas de tendencia central de la edad de los participantes

Medidas Edad Valores

Perdidos 0

Media 19 71.3

Mediana 34 85.0

Moda 34 93.0

Desviación estándar 19 32.0

Varianza 19 1027

Rango 24-27 81

Minimum 18 26

Maximum 24-27 106

Kurtosis 18 3.66

ᵃ More than one mode exists, only the first is reported

Tabla 2

Prueba de normalidad de las variables violencia hacia la pareja y resiliencia.

Violencia hacia la mujer Resiliencia

N
500 500

Shapiro-Wilk W 0.850 0.961

Shapiro-Wilk p < .001 < .001



Tabla 3

Contraste de hipótesis general entre las variables violencia hacia la pareja y resiliencia.

Violencia hacia la mujer

Resiliencia r2 -.059

p-value .
1
8
4

Tabla 4

Correlación de la variable Violencia hacia la pareja y las dimensiones de Resiliencia.

Aceptación de uno mismo Violencia hacia la
mujer

Competencia Personal Aceptación de uno mismo



Violencia hacia la mujer

S
p
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n
'
s
r
h
o

p-value
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Tabla 5

Correlación de la variable Resiliencia y las dimensiones de Violencia hacia la pareja.

V.F V.

P

V V V.

. . P

S S

x

V. G R

V. F Spearman's
— rho

p-value —

V. P Spearman's rho 0.876 —

p-value < .001 —

V. Sx Spearman's
rho

0.856 0.898 —

p-value < .001 < .001 —

V. S Spearman's
rho

0.830 0.868 0.868 —

p-value < .001 < .001 < .001 —

V. P Spearman's
rho

0.838 0.860 0.891 0.896 —

p-value < .001 < .001 < .001 <.001 —

V. G Spearman's
rho

0.821 0.869 0.871 0.888 0.884 —

p-value < .001 < .001 < .001 <.001 < .001 —

R Spearman's
rho

-0.064 -0.043 -0.061 -0.061 -0.062 -0.075 —

p-value 0.154 0.335 0.175 0.172 0.167 0.092 —



Tabla 6
Niveles de violencia hacia la pareja en mujeres.

Binomial Test

Level contados Total %

Nivel de Violencia Bajo 166 500 33.2%

Medio 194 500 38.8%

Alto 140 500 28%

Note. Hₐ is proportion ≠ 0.5

Tabla 7
Niveles de Resiliencia en mujeres.

Binomial Test

Nivel contados Total %

Nivel de resiliencia
Bajo

Medio

Alto

Note. Hₐ is proportion ≠ 0.5
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