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 Resumen 

La investigación de diseño no experimental, transversal, descriptiva correlacional 

tuvo como objetivo, determinar la relación entre la violencia familiar y ansiedad en 

estudiantes de tercero, cuarto y quinto de nivel secundario de una Institución 

Educativa de Piura, Piura 2023. Se aplicó el VIFA y el BAI, la muestra se conformó 

por 286 adolescentes de 13 a 17 años. Los resultados refieren que la violencia 

familiar presenta una relación rho=.60 p<.01 con la ansiedad, de manera específica 

se identificó el nivel de violencia, obteniéndose que el 83.9% se ubica en el nivel 

bajo, seguido por una ansiedad también de nivel bajo con el 56.6%, además se 

identificó que la violencia familiar tiene una relación rho=.57 p<.01 con la ansiedad 

fisiológica, y de rho=.58 p<.01 con la ansiedad Afectivo-cognitivo, en tanto se tiene 

una relación rho=.51 p<.05 con la violencia familiar y de rho=.27 p<.05 con la 

violencia psicológica. Se concluyó que existe relación entre violencia familiar y 

ansiedad.   

Palabras clave: Ansiedad, violencia familiar, adolescentes. 
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Abstract 

The non-experimental, cross-sectional, descriptive correlational design research 

aimed to determine the relationship between family violence and anxiety in third, 

fourth and fifth grade students of secondary level of an Educational Institution in 

Piura, Piura 2023. The VIFA was applied and the BAI, the sample was made up of 

286 adolescents from 13 to 17 years old. The results refer that family violence has 

a relationship rho=.60 p<.01 with anxiety, specifically the level of violence was 

identified, obtaining that 83.9% is located at the low level, followed by anxiety also 

of low level with 56.6%, it was also identified that family violence has a relationship 

rho=.57 p<.01 with physiological anxiety, and rho=.58 p<.01 with Affective-cognitive 

anxiety, while has a relationship rho=.51 p<.05 with family violence, and rho=.27 

p<.05 with psychological violence. It was concluded that there is a relationship 

between family violence and anxiety. 

Keywords: Anxiety, family violence, adolescents.  
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I. INTRODUCCIÓN

La etapa de la adolescencia marca el fin de la niñez y da  inicio a la edad adulta la 

cual involucra cruciales cambios a nivel corporal, psicológico y de interacción social, 

con una duración de 9 años que corresponde entre los 11 hasta los 19 años, donde 

se establece los patrones de comportamiento a partir del proceso socializador con 

la familia y el propio medio social, que en su conjunto tienen implicancias en la 

cognición, emoción y conducta del adolescente de forma notoria (Palacios, 2019; 

Izaguirre y Calvete, 2018). 

De esta manera, la realidad internacional refiere que hasta un 61% de los 

adolescentes indican experimentar formas violentas de crianza, en manifestaciones 

psicológicas y físicas, provenientes de los padres, con un ejercicio aparentemente 

realizado con fines de crianza funcional, pero que le generan un impacto negativo 

a nivel emocional (Organización Panamericana de la Salud, 2020).  

De esta manera los actos constituidos como violencia familiar son un mal endémico 

que está presente a nivel internacional. Este mencionado mal daña el desarrollo en 

el aspecto social de los diversos países que la sufren; evidenciando que en la 

actualidad se encausan a dar mayor envergadura a lo relacionado con el área 

cognitiva (atención, concentración, lenguaje y otros); dejando de lado o dándole 

poca importancia al aspecto emocional, donde la principal repercusión se relaciona 

con el estado ansioso, lo que genera que se perjudique el bienestar  del ser humano 

lo que lo torna en un problema o dificultad de salud pública (Caba et al., 2019). 

Asimismo, en el Perú solo en los primeros tres meses del último año se registró 

11,213 sucesos de violencia, de los cuales el 58.23% fue en la modalidad 

psicológica, el 31.87% en formas físicas, el 6.74% de modo sexual, y el 3.16% por 

desamparo, con un impacto significativo en la capacidad de respuesta de los 

adolescentes, debido a los continuos estímulos aversivos (Ministerio de Salud 

2021). 
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De esta manera, los ataques o agresiones dentro del grupo familiar es un 

componente de peligro psicosocial muy habitual en el entorno cultural 

latinoamericano, y que se manifiesta de diferentes formas de acuerdo a como sea 

la realidad económica, patrimonial, social, doctrina o credos religiosos o costumbres 

(Zhicay et al., 2018). 

Ahora bien, a nivel local, la institución educativa que conforma la población de 

interés reporta según el departamento de bienestar y atención estudiantil, la 

presencia de casos de violencia, tanto física como psicológica, con repercusiones 

principalmente emocionales en el grupo estudiantil, que además afecta la 

capacidad de respuesta a las exigencias educativas, debido a las experiencias de 

violencia dentro de la familia.  

En esta perspectiva, se sustenta que la actividad violenta tiene como repercusión 

en el adolescente la presencia de una sintomatología ansiosa, caracterizada por un 

temor profundo a la vivencia de la violencia como una probabilidad elevada de 

ocurrencia, por lo cual se afecta su desenvolvimiento, y se demuestra un continuo 

estado de ansiedad, que en todo sentido afecta al bienestar biopsicosocial (López 

y Rubio, 2020; Mendoza, 2017).  

Por tanto, se formula como pregunta de investigación ¿Qué relación tiene la 

violencia familiar y ansiedad en los estudiantes de tercero, cuarto y quinto de nivel 

secundario de una Institución Educativa de Piura, Piura 2023?  

Igual manera, se justifica debido a su contribución, por sus implicancias prácticas, 

los resultados permiten contar con evidencia suficiente para una factible toma de 

decisiones dentro de la institución educativa, de tal forma que el profesional de 

psicología cuente con sustento para el accionar del abordaje; lo cual genera su 

aporte a nivel social, al contribuir al grupo a futuro con el planteamiento y ejecución 

de actividades psicológicas que promueven el bienestar del adolescente que 

conforma la Institución Educativa; por otro lado, por su relevancia teórica, genera 

la revisión de los conceptos teóricos que definen la violencia familiar y el trastorno 

de ansiedad, de tal forma que aporta con un marco teórico referencial de 
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conceptualizaciones recientes, asimismo, a nivel metodológico permite comprender 

la utilidad y fiabilidad de los test que han sido utilizados en este estudio.  

De este modo se propone como objetivo general, establecer  la relación entre la 

violencia familiar y ansiedad en estudiantes  de tercero, cuarto y quinto de nivel 

secundario de una Institución Educativa de Piura, Piura 2023; asimismo como 

objetivos específicos tenemos: Describir el nivel de violencia familiar, describir  el 

nivel de ansiedad, además, identificar la relación entre violencia familiar y las 

dimensiones de la ansiedad, determinar la relación entre la ansiedad y las 

dimensiones de la violencia familiar. 

En las hipótesis se plantea de manera general, existe relación entre violencia 

familiar y ansiedad en estudiantes de tercero, cuarto y quinto de nivel secundario 

de una Institución Educativa de Piura, Piura 2023; asimismo, existe relación entre 

violencia familiar y las dimensiones de la ansiedad, existe relación entre la ansiedad 

y las dimensiones de la violencia familiar. 
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II. MARCO TEÓRICO

Este capítulo empieza con el desarrollo de los antecedentes que preceden el 

estudio de las variables:   

A nivel nacional, Huertos (2022) desarrolló un estudio con la finalidad de relacionar 

la violencia familiar y el cuadro de ansiedad en los adolescentes. La muestra 

estudiada fue de 185 discentes entre las edades de 16 a 19 años, de Chancayllo. 

La aplicación de instrumentos utilizó el CVIFA para medir las conductas de violencia 

sucedidas en la familia, de igual manera se utilizó el EAL-20 para medir la 

disposición ansiosa en la adolescencia. Los hallazgos señalan una relación positiva 

significativa rho=.62 p<.01 entre la presencia de violencia en la familia y la presencia 

de una sintomatología ansiosa en los hijos adolescentes, de manera específica la 

acción violenta en la familia tiene una relación de rho=.59 p<.05 con la ansiedad 

psíquica, y una relación de rho=.51 p<.05 con los síntomas físicos de ansiedad. Se 

concluyó que las familias que ejercen actos de violencia en la interacción impactan 

en la estabilidad emocional de los adolescentes, tanto a nivel psíquico como físico 

dentro de la sintomatología ansiosa. 

Rodríguez et al. (2021) conllevaron una investigación con el fin de relacionar cómo 

la violencia propiciada en el núcleo familiar se relaciona con el perfil ansioso en la 

adolescencia. La muestra se conformó por 237 sujetos, cuyas edades oscilan entre 

los 11 a 19 años, de Trujillo. Se empleó la Escala APGAR para medir las relaciones 

familiares, y el instrumento de ansiedad de Beck. Los resultados refieren que la 

familia que ejerce violencia en el proceso de crianza se relaciona de manera 

positiva significativa r=.29 p<.05 con el desarrollo de la ansiedad en hijos 

adolescentes. Se determinó que los padres que utilizan medios violentos ocasionan 

que los hijos desarrollen un temor ante la experiencia violenta que concluye en un 

cuadro ansioso que dificulta su desempeño sobre el medio. 

García y García (2021) desarrollaron un tratado con la intención de establecer la 

relación entre familia violenta y el cuadro ansioso sobre los hijos en el estadío 

adolescente. La muestra se caracterizó por un grupo de 212 personas, con un 
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promedio de 14 años, de Trujillo. La medición fue FACES para cuantificar la 

interacción en la familia, y la Escala IDRE para medir la ansiedad. Los hallazgos 

encontrados refieren que la parentalidad disfuncional desarrollada por conflictos en 

la familia presenta una relación positiva significativa p<.01 con el desarrollo de un 

perfil de ansiedad en los discentes. Se estableció que los hijos provenientes de 

familias conflictivas desarrollan ansiedad, causada por la experiencia 

conflictiva/violenta ejercida por los progenitores en el proceso de formación en la 

familia.     

A nivel internacional, se encontró a Peck et al. (2022) efectuaron una indagación 

donde se correlacionó la violencia familiar y el desarrollo de un cuadro ansioso. La 

muestra se conformó por 775 personas, de 10 a 19 años, oriundos de Australia. Se 

administró la Escala de valoración de la violencia en las relaciones familiares, y 

cuestionario de problemas emocionales para adolescentes. Los resultados refieren 

que el ejercicio de actos violentos por parte de las figuras parentales se relaciona 

significativamente (p<.05) con el desarrollo a largo plazo de un cuadro ansioso en 

la adolescencia. Se concluyó que los adolescentes que desarrollan un cuadro 

ansioso son aquellos que al mismo tiempo experimentan actos de violencia por 

parte del grupo progenitor, afectando su desenvolvimiento.     

Li et al. (2021) desarrollaron un estudio para correlacionar la violencia familiar con 

la ansiedad en adolescentes. El objeto de estudio fue 1100 individuos, con una 

edad promedio de 14 años, procedentes de China. Se aplicó la Escala de violencia 

familiar, así como el Cuestionario de problemas emocionales. Los resultados 

refieren que la violencia ejercida por los hogares presenta una relación positiva y 

proporcionalmente significativa r=.50 p<.05 con el desarrollo de un perfil emocional 

negativo referido al estado ansioso en el adolescente. Se concluyó que el accionar 

violento ejercido por el grupo progenitor se relaciona con la presencia de un estado 

de marcado temor ansioso en los adolescentes que fueron estudiados.  

Zhang et al. (2021) conllevaron un estudio con el fin de relacionar como la violencia 

propiciada en la familia se relaciona con el cuadro ansioso en los jóvenes. La 

muestra se conformó por 12430 sujetos, con un intervalo de 12 a 17 años, de los 
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Estados Unidos. Se suministró la Escala de relaciones familiares, y el Inventario de 

ansiedad. Los resultados refieren que una familia que ejerce violencia en el proceso 

de crianza se relaciona de manera positiva significativa r=.32 p<.01 con el 

desarrollo de la ansiedad en adolescentes. Se concluyó que los padres que utilizan 

medios violentos para la crianza y/o disciplina, ocasiona que los hijos desarrollen 

un temor ante la experiencia violenta que concluye en un cuadro ansioso que 

dificulta su desempeño sobre el medio.  

 

Wang et al. (2020) desarrollaron un tratado con el objeto de relacionar las variables 

familia violenta y el cuadro ansioso sobre los hijos en el estadío adolescente. La 

muestra se caracterizó por un grupo de 921 sujetos, con una media de 12.98 años, 

de China. La medición fue por el Cuestionario de funcionamiento familiar, y la 

Escala SCARED para medir la ansiedad en el grupo de adolescentes. Los hallazgos 

encontrados refieren que la parentalidad disfuncional desarrollada por conductas 

agresivas en la familia presenta una relación positiva significativa r=.44 p<.01 con 

el desarrollo de un perfil de ansiedad en los involucrados en el estudio. En 

conclusión, que los hijos provenientes de familias violentas generan un desarrollo 

ansioso en el comportamiento.  

 

Sargent et al. (2020) desarrollaron una exploración para correlacionar la violencia 

familiar con la ansiedad en adolescentes. Los partícipes fueron un total de 403, con 

una edad de 11 a 15 años, provenientes de África. Se ejecutó la Escala UCLA para 

medir la violencia familiar, así como el PTSD para la medición de la ansiedad. Los 

resultados indican que la violencia en la modalidad de implicancias psicológicas 

presenta una relación positiva significativa r=.36 p<.01 con el desarrollo de la 

ansiedad como cuadro experimentado en la adolescencia, asimismo la violencia 

sexual presente en el medio familiar presenta una relación positiva significativa 

r=.26 p<.05 con la ansiedad en los hijos. Se concluyó que el accionar violento a 

nivel psicológico ejercido por el grupo progenitor se relaciona con la presencia de 

un estado de marcado temor ansioso en los adolescentes que fueron estudiados, 

del mismo modo para la violencia de tipo sexual, como accionar menos frecuente, 

pero de igual manera significativo en el desarrollo de la sintomatología ansiosa.  



7 

En sucesivo es significativo analizar los fundamentos teóricos de cada variable, la 

violencia familiar es descrita como el accionar transgresor que ejerce un miembro 

del grupo hacia otro, siendo una manifestación que ocasiona un determinado daño 

dependiendo de su magnitud y modalidad (Chan et al., 2021). Otro concepto 

agrega, que representa una problemática psicosocial, que se incrementa acorde a 

escenarios de pobreza y bajo desarrollo educativo, debido que se asume que los 

actos de violencia parental son formas aparentemente funcionales para la crianza 

de los hijos (Douglas y Kerr, 2018). 

En consecuencia, la violencia familiar representa toda acción directa o indirecta, 

que comprenda una agresión entre las personas que conforman una misma familia, 

en una contextualización donde por lo general se propicia de padres a hijos, que 

tienen consecuencias físicas, psicológicas, y/o sociales, que genera dificultad 

adaptativa en los hijos durante la adolescencia (Harman et al., 2018).    

Asimismo, la dimensionalidad de la violencia familiar es conformada por dos 

factores, la violencia física, que agrupa todas las manifestaciones donde se hace 

uso de la fuerza física para ejercer un daño a otro miembro del sistema denominado 

familia, al mismo tiempo, que también hace uso de objetos para ejercer la lesión, 

que en cualquiera de los casos tiene consecuencias a nivel del bienestar físico de 

la víctima (Reeves, 2020).     

En siguiente instancia se tiene a la violencia psicológica, la cual incluye 

manifestaciones tanto directas como indirectas de transgresión, en cuanto a la 

agresión explícita se representa por insultos, humillaciones verbales, 

desvalorización verbal, en tanto la agresión implícita comprende actos de 

desprecio, asimismo, de difamación, además de manifestaciones de desapego 

afectivo, entre otras modalidades, que en su conjunto propician consecuencias 

negativas a nivel psicológico (Mehlhausen y Winstok, 2019). 

En esta perspectiva, es relevante  revisar el modelo teórico, se apoya  en la teoría 

del aprendizaje social  de Bandura (1965), como tal, establece que los actos 

agresivos es el efecto de un proceso de adquisición que inicia a partir de la propia 
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experiencia y la observación, donde el agresor y/o víctima, antes de cumplir estos 

roles conllevó un proceso de aprendizaje dentro de grupos de interacción previa, 

de esta manera los progenitores violentos por lo general provienen de familias que 

de igual forma utilizaban los actos transgresores como mecanismo  de solucionar 

conflictos y de interacción con los hijos, por tanto la persona asumió que estos 

patrones comportamentales caracterizan una forma adaptativa de funcionamiento 

familiar, y por tanto valida la conducta de violencia familiar, replicándola dentro del 

propio grupo familiar (Rivera y García, 2020). 

 

Dentro de este modelo teórico, el aprendizaje social de los actos de agresión, 

específicamente de la violencia familiar logra ser abordada mediante un proceso de 

re-aprendizaje proveniente también del colectivo social, a través del cual se 

conlleve una enseñanza de conductas funcionales, basada en la experiencia, en 

una dinámica donde se plantee nuevas conductas para responder a las exigencias, 

al propio proceso de socialización y de educación familiar, teniendo en cuenta que 

la familia se mantiene como el principal grupo de aprendizaje (Yılmaz et al., 2019). 

Por otro lado, la ansiedad, se conceptualiza como un estado emocional de temor 

vinculado a una previa experiencia de negativa, lo cual hace que el sujeto 

desencadene primeramente cogniciones referidas a la posibilidad de volver a 

experimentar la vivencia de malestar, para luego generar un estado emocional de 

temor, que al presentarse de manera exacerbada inhibe las conductas de respuesta 

para el afrontamiento (Tuma y Maser, 2019).   

 

En definitiva, la ansiedad, es un cuadro psicoemocional representado por un estado 

de temor profundo frente a un evento de desagrado o lesivo, para el cual no se 

cuenta con los suficientes recursos de afrontamiento, por tanto, su vivencia conlleva 

a consecuencias negativas sobre el sujeto, en este sentido, se inmoviliza la 

conducta adaptativa y se genera una situación de desesperanza que dificulta el 

funcionamiento de la persona sobre el ambiente (Celano et al., 2018). 

 

Asimismo, la ansiedad cuenta con dos dimensiones, la primera es el factor 

fisiológico, que engloba el conjunto de manifestaciones físicas vinculadas al estado 

ansioso, como es la tensión muscular, la sintomatología física como la taquicardia, 
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el vértigo, las cefaleas, la hiperhidrosis, entre otras expresiones físicas, que 

suceden ante el estado ansioso, y que impactan sobre la salud física de la persona, 

teniendo en cuenta que sus causales no son físicos, sino de un proceso psico-

emocional, vinculado a la ansiedad (Stubbs et al., 2017).  

El  segundo aspecto  es lo afectivo-cognitivo, delimita, aspectos como de emoción 

y pensamiento, primeramente, la cognición caracteriza procesos irracionales, 

donde se asume una percepción de auto-incapacidad para responder al escenario 

de presión, además, de asumir que el estímulo adverso representa una situación 

extrema, donde no se cuenta con recursos externos y/o internos para su abordaje 

efectivo, que consecuentemente concluye en un afecto de labilidad, temor, tristeza, 

desesperación y en general desesperanza (Fonzo y Etkin, 2017). 

De acuerdo al sustento teórico, se delimita la teoría cognitiva (Beck, 1965; Beck 

1988), desde este modelo, la ansiedad es el resultado de los pensamientos 

automáticos que se presentan en el ser humano, los cuales se desencadenan ante 

una situación percibida como extremadamente complicada, y donde los 

mecanismos de afrontamiento son escasos, o se cree irracionalmente que no se 

logrará generar una respuesta funcional (Kuaik e Iglesia, 2019). En esta línea de 

ideas, acorde al modelo teórico, la situación externa no genera la ansiedad, sino 

son los pensamientos asumidos sobre esta contextualización, caracterizados por 

irracionales, de generalización, polarización y de incapacidad, que dificulta la 

adaptación (Camuñas et al., 2019; Lóss et al., 2019). 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación. 

Tipo de investigación: básica, debido a que la indagación asume como objetivo 

el ampliar la comprensión sobre un fenómeno, el cual fue delimitado dentro de una 

problemática que resulta de importante interés, para lo cual se establece 

procedimientos científicos (Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación 

tecnológica, 2018). 

Diseño de investigación: no experimental, debido que se omiten acciones de 

intervención, control y/o manipulación tanto en la población de estudio, como en las 

propias variables a investigar, así también, es de temporalidad trasversal, al 

conllevar al recojo y análisis de la información en un solo periodo, y su proceso es 

descriptivo-correlacional, debido que describe las variables en función a niveles, 

para seguir con el reporte de la relación (Hernández y Mendoza, 2018). 

3.2. Variables – operacionalización 

Violencia Familiar 

Definición conceptual: acto directo o indirecto, que comprenda una agresión entre 

las personas que conforman una misma familia, que tienen consecuencias físicas, 

psicológicas, y/o sociales, que genera dificultad adaptativa en los hijos durante la 

adolescencia (Harman et al., 2018).    

Definición operacional: está en función a las valoraciones alcanzadas en los 

ítems del Cuestionario de VIFA (Altamirano y Castro, 2012), teniendo como 

indicadores:  Uso de la fuerza para agredir, uso de objetos para agredir (Violencia 

Física), uso del lenguaje para agredir, acciones de humillación, acciones de 

desprestigio (Violencia Psicológica). 
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Escala de medición: Ordinal 

Ansiedad 

Definición conceptual: sentimiento de temor, asociado a una previa experiencia 

negativa, lo cual hace que el sujeto desencadene primeramente cogniciones 

referidas a la posibilidad de volver a experimentar la vivencia de malestar, para 

luego generar un estado emocional de temor, que inhibe las conductas de 

respuesta (Tuma y Maser, 2019).   

Definición operacional: está en relación a los resultados obtenidos en los ítems 

del Inventario de Ansiedad (Beck, 1995), teniendo como Indicadores: hiperhidrosis, 

dolor estomacal, cefaleas, dolor muscular (Fisiológico), labilidad emocional, 

tristeza, angustia, ira, pensamientos irracionales (Afectivo-cognitivo). 

Escala de medición: Ordinal 

3.3. Población, muestra y muestreo 

Población: estuvo conformada por todos los estudiantes que se encuentran En el 

VII ciclo de la Educación Básica Regular, en un centro de estudio de Piura. 

Criterios de inclusión: alumnos del nivel secundario que se encuentren 

registrados en el 2022 y que estuvieran cursando el tercero, cuarto y quinto de 

secundaria, asimismo estudiantes que firmen el asentimiento informado 

voluntariamente, por otro lado, estudiantes con disposición de tiempo para el 

proceso de aplicación de los instrumentos.    

Criterios de exclusión: escolares que no asistan en las fechas de recolección de 

datos y aquellos que invaliden sus pruebas.  

Muestra: 286 adolescentes para una recolección de datos. De tal manera, la 

recolección de información se realiza sobre todo el universo de estudio, lo cual tiene 
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como principal beneficio la generalización de resultados, y no necesitar 

procedimiento de muestreo (Sánchez et al., 2018).   

Muestreo: no probabilístico por conveniencia, es decir la muestra fue elegida de 

acuerdo con la conveniencia de la investigación, a partir de los criterios 

especificados por los investigadores y los instrumentos utilizados, acorde al fin que 

persigue la investigación (Otzen y Manterola, 2017). 

Unidad de análisis. Un estudiante del VII ciclo de la EBR de una I.E de Piura, 

Piura. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad 

Se empleó la encuesta, seleccionada como técnica para recopilar la información, 

su proceso comprende el uso de instrumentos, constituidos por ítems que, al 

aplicarlos a un grupo poblacional, permite la recolección de información de una o 

más variables, al representar en su descripción el constructo a medir, en una 

administración realizada por un evaluador que maneja la evaluación (Ther, 2017).  

Cuestionario de Violencia Familiar (VIFA) 

Construido por Altamirano y Castro (2012) para un grupo de adolescentes de Lima, 

Perú, con el fin de medir el nivel de violencia familiar en las categorías física y 

psicológica, su estructura está representada por 20 ítems, con la presencia de una 

escala likert con cuatro alternativas para marcar, así también su ámbito de 

administración concierne a la forma colectiva y también individual, en un lapso de 

tiempo de 15 minutos en promedio para responder. La validez fue por el análisis de 

factores exploratorio (AFE) para la estructura interna agrupó las dos dimensiones 

con un porcentaje de 44.21% para la varianza, y saturaciones de .30, así también, 

la confiabilidad fue estimada por alfa, con resultados de .73 y .74. 
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La adaptación más reciente en el Perú responde al estudio de Altamirano (2020) 

en adolescentes de Lima, utilizó el AFE, que mantuvo la estructura subyacente al 

modelo teórico con un 56.18% de varianza acumulada, con valores de .82 a .99 en 

las saturaciones, y además una confiabilidad de .73 a .75 según el coeficiente alfa. 

Inventario de ansiedad (BAI) 

Propuesto por Beck (1988) para un grupo de adolescentes y adultos jóvenes de 

Estados Unidos, su fin es establecer el nivel de ansiedad, conformado por las 

dimensiones síntomas fisiológicos y síntomas afectivos-cognitivos, con un total de 

21 ítems, con la presencia de una escala likert con cuatro alternativas para marcar, 

además el ámbito de administración concierne a la forma colectiva y también 

individual, con una duración de 15 minutos de aplicación. La validez fue por el 

análisis de factores exploratorio (AFE) obtuvo dos factores, que agrupan una 

varianza >25% y saturaciones >.30, la confiabilidad fue estimada por alfa >.70. 

La adaptación peruana se realizó por Hilari (2018) en Arequipa, primeramente, en 

contenido como fuente de validez, sometió al test a la revisión de jueces, con una 

valoración en claridad, coherencia y pertinencia adecuada con valores V de Aiken 

>.80, a posterior la fiabilidad por alfa refiere un valor de alfa .86. 

3.5. Procedimientos 

Se inició con la coordinación dentro del centro de estudios seleccionado como 

entorno de investigación, de esta forma se expuso el propósito del estudio, así como 

el procedimiento de recogida de datos y los beneficios, posterior a la aprobación 

institucional, se coordinó los horarios de ingreso a cada salón, de tal manera que 

no se dificulte y/o interrumpa de manera significativa el desarrollo de las actividades 

académicas, en sucesivo, dentro de cada salón de clases se explicó los motivos de 

la investigación, además de la modalidad de participación en términos de 

autonomía, confidencialidad y anonimato, así como el beneficio para la institución 

educativa con los hallazgos encontrados, luego de ello, a cada alumno que acepte 

participar y cumpla con los criterios planteados para la selección de participantes, 
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se aplicó el asentimiento informado (Anexo 2), a posterior se administró los 

instrumentos (Anexo 3), donde la aplicadera se mantiene presente para asegurar 

el proceso de respuesta, a posterior, realiza la recogida de los instrumentos, para 

su sucesiva agrupación y enumeración. 

3.6. Métodos de análisis de datos 

Se empleó el IBM SPSS 26, de tal manera, que primero se obtuvo la estadística de 

tipo descriptiva, para reportar los niveles de cada variable, en términos de bajo, 

medio y alto, según los porcentajes, así como frecuencias para la distribución de 

las puntuaciones del grupo muestral. Sucesivamente, se obtuvo la estadística 

inferencial, representada por la prueba de normalidad Kolmogorov Smirnov, para 

establecer el uso del coeficiente de correlación, la distribución es no paramétrica 

(p<.05) se realizó la relación de variable a través del coeficiente rho de Spearman. 

Finalmente, los resultados obtenidos se presentaron en tablas según la norma APA 

en su séptima edición, junto a la descripción concerniente a los hallazgos 

encontrados. 

3.7. Aspectos éticos 

El estudio admitió cuatro normas éticas, en primer lugar, la beneficencia, que 

representa que la investigación debe otorgar un beneficio final al grupo poblacional 

que participó, lo cual se logra a través de los resultados encontrados, los cuales, 

junto a las recomendaciones, se proporcionaron a la institución educativa para la 

toma de decisiones, en segundo lugar, la no maleficencia, caracteriza no generar 

acciones que atenten contra el grupo de estudio, por tanto, las investigadoras 

omiten todo accionar que dañe física o emocionalmente a los evaluados, donde la 

salud prevalece como eje principal, en tercer lugar se encuentra la autonomía, lo 

cual simboliza la libre elección de los involucrados, sin obligar a ser parte del 

estudio, y en cuarto lugar la justicia, lo cual representa, asumir las normativas y 

reglas establecidas por la sociedad, acorde al marco legal que dispone la cultura 

donde se desarrolla la investigación (Colegio de psicológicos del Perú, 2017).   
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IV. RESULTADOS 

 

Tabla 01 

Análisis correlacional entre violencia familiar y ansiedad.  

 

 
 

Ansiedad Violencia 
Familiar 

Rho de 
Spearman 

Ansiedad Coeficiente de correlación 1,000  ,600 
 Sig. (bilateral) 

 
 ,000 

 N 286 286 

Violencia 
familiar 

Coeficiente de correlación 
 

,600 1,000 

 Sig. (bilateral) 
 

,000  

  N 286 286 

 

En la tabla 01, se demuestra que existe correlación entre la variable violencia 

familiar en sentido positivo, con efecto grande y de manera significativa con la 

variable ansiedad (rho=.600**). 
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Tabla 02  

Nivel de violencia familiar 

Nivel 
Violencia familiar 

f % 

Nivel alto 0 0 

Nivel medio 27 9,4 

Nivel bajo 240 83,9 

No presenta 19 6,6 

Total 286 100 

Figura 01 Distribución de porcentajes de la variable violencia familiar. 

En la tabla 02 y figura 01, se constata el análisis descriptivo correspondiente a la 

variable violencia familiar, prevaleciendo el nivel bajo con el 83,9%, seguido por el 

nivel medio con el 9.4%, además del nivel no presenta con el 6.6%, y un 0% en el 

nivel alto. 
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Violencia familiar y sus dimensiones

Violencia familiar
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Tabla 03  

Nivel de ansiedad  

Nivel 
Ansiedad 

f % 

Nivel alto 15 5,2 

Nivel medio 97 33,9 

Nivel bajo 162 56,6 

No presenta 12 4,2 

Total 286 100 

 

Figura 02 Distribución de porcentajes de la variable ansiedad  

 

 

En la tabla 03 y figura 02, se examina descriptivamente la variable ansiedad, se 

especifica que sobresale el nivel bajo con el 56,6%, seguido por el nivel medio con 

el 33.9%, además del nivel alto con el 5.2% y el no presenta con el 4.2%. 
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Tabla 04  

Análisis correlacional entre violencia familiar y las dimensiones de la ansiedad. 

Violenc
ia 

familiar 

Ansiedad 
fisiológica 

Ansieda
d 

Afectivo-
cognitivo 

Rho de 
Spearman 

Violenci
a 
familiar 

Coeficiente de correlación 1,000  ,579 ,584 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 

N 286 286 286 

Ansied
ad 
fisiológi
ca 

Coeficiente de correlación ,579 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 

N 286 286 286 

Ansied
ad 

Afectivo
-

cognitiv
o 

Coeficiente de correlación ,584 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 

N 286 286 286 

En la tabla 04, se especifica la correlación entre la variable violencia familiar de 

manera positiva con un efecto grande y significativo con las dimensiones ansiedad 

fisiológica (rho=.57**) y con ansiedad Afectivo-cognitivo (rho=.584). 
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Tabla 05  

Análisis correlacional entre la ansiedad y las dimensiones de violencia familiar 

Ansied
ad 

Violencia 
física 

Violencia 
psicológi

ca 

Rho de 
Spearman 

Ansied
ad 

Coeficiente de correlación 1,000  ,512 ,299 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 

N 286 286 286 

Violenci
a física 

Coeficiente de correlación ,512 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 

N 286 286 286 

Violenci
a 

psicoló
gica 

Coeficiente de correlación ,299 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 

N 286 286 286 

En la tabla 05, se refleja que la variable ansiedad se correlaciona de manera 

positiva con efecto grande y significativo con la violencia física (rho=.51**), en tanto 

con la violencia psicológica la relación es pequeña de efecto significativo 

(rho=.299**). 
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V. DISCUSIÓN

La investigación desarrolló como objetivo general, determinar la relación entre la 

violencia familiar y ansiedad en estudiantes de tercero, cuarto y quinto de nivel 

secundaria de una Institución Educativa de Piura, Piura 2023, logrando una relación 

directa de efecto grande y estadísticamente significativa (rho=.60 p<.01), que 

permite aceptar la hipótesis general, que sustenta la presencia de una relación 

significativa, y rechazar la hipótesis planteada como nula. Lo cual significa que ante 

el incremento de la violencia familiar también se incrementará de manera 

importante la ansiedad en los adolescentes que conformaron la muestra de estudio, 

en este sentido, la disminución de la violencia familiar también permitirá disminuir 

la ansiedad en el grupo de estudio.    

Los hallazgos concuerdan con los obtenidos por otras investigaciones, tal es el caso 

de Huertos (2022) en una muestra de adolescentes de Chancayllo también mostró 

una relación directa de efecto grande y significativa (rho=.62 p<.01) entre la 

violencia familiar y la ansiedad, de igual manera, el estudio de García y García 

(2021) con adolescentes de Trujillo obtuvo una relación estadísticamente 

significativa entre las variables (p<.01), así también, a nivel internacional Li et al. 

(2021) en adolescentes de China reportó una relación de efecto grande y 

significativa (r=.50 p<.01), hallazgos que fundamentan la evidencia obtenida por la 

investigación en adolescentes de Piura.  

Desde la perspectiva teórica, los resultados obtenidos y fundamentado por los 

antecedentes, permite comprender, que ante un mayor ejercicio de actos 

transgresores caracterizados por daños físicos y/o psicológicos (Harman et al., 

2018), también se incrementará de manera proporcional el estado de temor ante 

un evento adverso, que suscita una predisposición emocional de miedo continuo 

en el adolescente, por tanto, imposibilita los mecanismos de afrontamiento (Tuma 

y Maser, 2019).    

De tal manera que la concordancia de los resultados significa que una intervención 

psicológica que aborde la violencia familiar, a razón de su diminución, permitirá que 
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la probabilidad del desarrollo de un cuadro ansioso disminuya, como evidencia que 

aporta al campo de la práctica profesional, en lo que concierne a una efectiva toma 

de decisiones.  

Seguidamente, se realizó los objetivos específicos, para el primero, se identificó el 

nivel de violencia familiar que presenta la muestra de estudio, se obtuvo que 

prevalece el nivel bajo con el 83.9%, como hallazgos que permiten comprender la 

caracterización de las variables.  

Resultados que concuerdan con algunos estudios, tal es el caso de Huertos (2022) 

en adolescentes de Chancayllo obtuvo que predomina un nivel bajo-medio de la 

violencia familiar, lo cual significa que dentro del contexto nacional los actos de 

violencia mantienen una presencia baja-moderada.  

Teóricamente lo encontrado refiere que la acción de trasgredir mediante la fuerza 

o el uso de objetos, de los progenitores a los hijos (Tuma y Maser, 2019), es una

realidad que se presenta de manera baja-moderada dentro del contexto peruano 

en las poblaciones de adolescentes, con consecuencias que tienen implicancias no 

solo físicas en las víctimas, también de secuelas emocionales, debido al impacto 

que genera el ataque físico, lo cual ocasiona un déficit en el estado de salud (Caba 

et al., 2019).    

Seguidamente, en lo concerniente al segundo objetivo específico, se identificó el 

nivel de ansiedad, hallándose que sí bien predomina el nivel bajo con el 56.6%, un 

grupo representativo se ubica en el nivel medio con el 33.9%, y seguidamente en 

el nivel alto en un 5.2%, lo cual permite comprender el estado ansioso que 

presentan los adolescentes del estudio en el contexto de Piura.  

La evidencia encontrada concuerda con el estudio de Rodríguez et al. (2021) 

quienes obtuvieron en una muestra de adolescentes de Trujillo como la ansiedad 

de nivel alto se presenta sólo en el 11.4%, en tanto la mayoría presenta un nivel 

bajo, seguido por el nivel medio, lo que permite comprender que sí bien la ansiedad 
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es una problemática presente, la mayoría mantiene un nivel bajo, sin embargo, aún 

se presenta en un nivel alto en algunos adolescentes.  

 

Por consiguiente, un alto índice de adolescentes presenta un bajo nivel de temor 

sobre los acontecimientos aleatorios que puedan suceder, sin embargo, aún se 

presenta el miedo basado en pensamientos distorsionado hacía el futuro (Tuma y 

Maser, 2019) en una cantidad menor de adolescentes, pero que también es 

representativo, lo cual requiere de un pronto abordaje, debido que el cuadro ansioso 

representa un trastorno psico-emocional de impacto para la adaptación del 

individuo al medio (Zhicay et al., 2018).    

 

Para el tercer objetivo específico, se identificó la relación entre la violencia familiar 

y las dimensiones de la ansiedad, se encontró una relación positiva de efecto 

grande, a la vez significativa, con la ansiedad fisiológica (rho=.57 p<.01), asimismo, 

con la ansiedad Afectivo-cognitivo (rho=.58 p<.01), lo cual permite aceptar la 

hipótesis de investigación que señala la presencia de una relación significativa entre 

la violencia familiar y la dimensionalidad de la ansiedad. Esto significa que ante 

mayores actos de transgresión de los padres a los hijos se incrementará la 

sintomatología fisiológica, así como la Afectivo-cognitivo.  

 

Hallazgos que guardan relación con algunos antecedentes, como Zhang et al. 

(2021) en una muestra de adolescentes de los Estados Unidos, se obtuvo que la 

violencia ejercida por la familia se relaciona con la ansiedad de sintomatología física 

y emocional de manera significativa (p<.05), de la misma manera se obtuvo en el 

estudio de Wang et al. (2020) en China, reportándose una relación significativa 

(p<.01) entre la transgresión de los progenitores y la sintomatología ansiosa.  

 

Lo obtenido indica que, ante mayor ejercicio de actos de trasgresión provenientes 

de los padres hacia los hijos en la adolescencia, a través de mecanismos de 

impacto a la salud física y/o al estado de bienestar emocional (Harman et al., 2018), 

se incrementa de manera significativa el desarrollo de un cuadro ansioso 

enmarcado por síntomas de connotación física, como sudoración, tensión muscular 
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cefaleas, además de reacciones de labilidad emocional y pensamientos 

distorsionados (Tuma y Maser, 2019).    

En tal sentido, el aporte de la investigación subyace en la toma de decisiones, al 

generar evidencia de la relación directa entre variables, permite un abordaje 

sustentado, basándose en la disminución de la violencia familiar, para disminuir la 

sintomatología fisiológica, afectiva y cognitiva, aportando a la praxis del profesional 

en salud psicológica.    

En el último objetivo, se identificó la relación entre la ansiedad y las dimensiones 

de la violencia familiar, obteniéndose una relación positiva de efecto grande y 

significativa (rho=.51 p<.05) con la violencia física, en tanto, con la violencia 

psicológica la relación fue pequeña y significativa (rho=.29 p<.05), de tal manera 

que se valida la hipótesis de estudio que plantea una relación significativa entre la 

variable ansiedad y la dimensionalidad de la violencia ejercida por la familiar. Lo 

cual significa que ante el incremento del cuadro ansioso se incrementa de manera 

proporcionalmente directa la violencia experimentada dentro del entorno familiar, lo 

cual impacta en el adolescente.  

Estos hallazgos concuerdan con el análisis de Sargent et al. (2020) realizado en 

adolescentes de África, al obtenerse que la violencia física propiciada por la familia 

tiene una relación significativa con la ansiedad (p<.05), de tal manera que 

fundamente los resultados también obtenidos por la investigación. 

Teóricamente se delimita que la ansiedad, comprendida por el estado de temor ante 

los sucesos futuros, de tal manera que el individuo no es capaz de responder de 

manera adaptativa al entorno (Tuma y Maser, 2019) tiene una relación significativa 

con las experiencias de violencia en la familia, caracterizadas principalmente por 

los actos físicos de transgresión, que impacta no solo en la salud del organismo de 

la víctima, también de forma notoria en el apartado emocional (Zhicay et al., 2018). 
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VI. CONCLUSIONES

Se determinó una relación directa de efecto grande y estadísticamente significativa 

(rho=.60 p<.01) entre la violencia familiar y ansiedad en los estudiantes de tercero, 

cuarto y quinto de nivel secundario de una Institución Educativa de Piura, Piura 

2023.  

El nivel de violencia familiar que presenta es bajo con un 83.9%. 

El nivel de ansiedad que presenta es bajo con el 56.6%. 

Se identificó una relación positiva entre la violencia familiar con la ansiedad 

fisiológica (rho=.57 p<.01) y con la ansiedad Afectivo-cognitivo (rho=.58 p<.01).  

Se identificó una relación positiva entre la ansiedad con la violencia física (rho=.51 

p<.05), y con la violencia psicológica (rho=.29 p<.05). 
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VII. RECOMENDADIONES

Realizar programas con los progenitores para conllevar un estilo de crianza 

funcional basado en el perfil de paternidad democrático, de tal manera que se 

disminuya la violencia ejercida por la familia y por consiguiente se disminuya 

progresivamente el estado ansioso en los adolescentes.  

Promover la Psicoeducación con los progenitores sobre los efectos de la violencia 

familiar para el progreso no solo físico, también emocional y social de los 

adolescentes expuestos a esta problemática.  

Ejecutar un programa de control de la ansiedad, basado en el enfoque cognitivo, 

con la finalidad de generar recursos de soporte relevante para el manejo del estado 

ansioso en los adolescentes de estudio.  

Realizar un programa de abordaje de la violencia familiar basado en la realización 

de sesiones enfocadas en los progenitores, en cuanto a los estilos de crianza, 

métodos de corrección no punitivos, gestión emocional, manejo de los conflictos 

familiares, entrenamiento en la comunicación efectiva y Psicoeducación en 

prácticas de soporte afectivo. 

Conllevar un programa de manejo del estado ansioso en los adolescentes a través 

del enfoque cognitivo conductual que comprenda la re-estructuración cognitiva, el 

entrenamiento en soluciones, las habilidades para la interacción funcional, la 

racionalización, el cambio de esquemas desadaptativos y la gestión del estado 

emocional.   
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ANEXOS 



ANEXO 1: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable violencia familiar  

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Ítems Escala de 

medición 

Violencia 

familiar 

acción directa o 

indirecta, que 

comprenda una 

agresión entre 

las personas 

que conforman 

una misma 

familia, que 

tienen 

consecuencias 

físicas, 

psicológicas, 

y/o sociales, 

que genera 

dificultad 

adaptativa en 

los hijos 

durante las 

primeras etapas 

como la 

adolescencia 

(Harman et al., 

2018).    

está en 

función a 

las 

puntuacion

es 

obtenidas 

en los 

ítems del 

Cuestionari

o de

Violencia 

Familiar 

VIFA 

(Altamirano 

y Castro, 

2012) 

Violencia 

física 

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 

7, 8, 9, 

10 

Ordinal 

Violencia 

psicológica 

11, 12, 

13, 14, 

15, 16, 

17, 18, 

19, 20 



 

 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable ansiedad 

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones  Ítems Escala de 

medición 

Ansiedad estado 

emocional de 

temor, 

vinculado a 

una previa 

experiencia 

negativa, lo 

cual hace que 

el sujeto 

desencadene 

primeramente 

cogniciones 

referidas a la 

posibilidad de 

volver a 

experimentar 

la vivencia de 

malestar, para 

luego generar 

un estado 

emocional de 

temor, que 

inhibe las 

conductas de 

respuesta 

(Tuma y 

Maser, 2019).   

está en 

función a las 

puntuaciones 

obtenidas en 

los ítems del 

Inventario de 

Ansiedad 

(Beck, 1995). 

Fisiológico 1, 2, 5, 

6, 11, 

14, 17, 

18, 19, 

20,21 

Ordinal 

 

 

Afectivo-

cognitivo 

 

 

3, 4, 7, 

8, 9, 10, 

12, 13, 

15, 16 

 

 

 



 

 

ANEXO2: ASENTIMIENTO INFORMADO   

 

ASENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UNA INVESTIGACIÓN  

 

Título del estudio: Violencia familiar y ansiedad en estudiantes de tercero, cuarto 

y quinto de nivel secundario de una Institución Educativa de 

Piura, Piura 2023 

Investigador : Domador Montalbán Ana Melva.  

                        Hinostroza Sánchez Brizzeth Nery.  

Institución:  

Nombre del participante:  

 

Propósito del estudio:  

Te invitamos a participar en un estudio donde se pretende relacionar como la 

violencia familiar se relaciona con la ansiedad en tu institución educativa, por ello 

es muy importante su participación, porque los resultados permitirán una mejor 

toma de decisiones a favor de tu bienestar psicológico y del grupo estudiantil. 

 

Procedimientos:  

Se explicará aspectos como anonimato, libre participación y beneficio a posterior 

de la investigación, aquellos que accedan a ser parte del estudio y cumplan los 

criterios, se te proporcionará el presente documento, posterior a revisión y firma, se 

proporcionará dos instrumentos que se deberán responder. 

 

Riesgos: 

La evaluación tendrá la duración de 20 minutos. Esto será coordinado con el 

director del colegio para que no afecte en el horario académico.  

 

Beneficios:  

Los beneficios que trae consigo es que su información nos brindará datos que 

contribuyen a futuras investigaciones de procedimientos estadísticos, brindar 

hallazgos para generar actividades psicológicas. 

 



Costo: 

No deberás pagar nada. Igualmente, no recibirás ninguna compensación 

económica ni académica de parte de los investigadores.  

Confidencialidad: 

Será de manera anónima con la finalidad de no revelar tu identidad, de manera que 

contestes las preguntas de forma confiable, los datos obtenidos no serán revelados 

a los padres de familia, ni al personal de la Institución educativa. De igual manera, 

en ningún momento se hará mención del nombre de la Institución Educativa, 

manteniendo los datos de manera confidencial.   

Derechos del participante: 

Podrás omitir responder el cuestionario en cualquier momento si siente que te 

afecta emocionalmente. En el caso de tener otra consulta sobre la investigación, 

podrás escribir a los correos de los responsables de la investigación al: _________ 

Declaración y/o asentimiento 

Acepto voluntariamente participar en este estudio, comprendo de las actividades 

en las que participaré si ingreso al estudio, también entiendo que puedo decidir no 

participar y que puedo retirarme del estudio en cualquier momento. 

Firma: 

Nombres: 

………………………………………… 

…………….…………………………. 

Fecha y hora 



ANEXO 3:  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

CUESTIONARIO DE LA VARIABLE VIOLENCIA FAMILIAR 

(VIFA) 

Altamirano y Castro 

(2012) 

EDAD: 

SEXO: 

GRADO: 

INSTRUCCIONES: 

Lee atentamente antes de contestar la pregunta, marca con un aspa "X" donde corresponda, 

es necesario que contestes todas, si tuvieras alguna duda pregunta al evaluador. 

N° ITEMS Siempre Casi 

Siempre 

A 

Veces 

Nunca 

1 Cuando no cumples tus tareas, tus padres u 

otros familiares te golpean. 

2 Ha sido necesario llamar a otras personas 

para defenderte cuando te castigan. 

3 Si te portas mal o no obedeces, tus padres        te 

dan de bofetadas o correazos.   

4 Tus padres te han golpeado con sus manos, 

objetos o lanzado cosas cuando se enojan o 

discuten. 

5 Si rompes o malogras algo en tu casa te  pegan. 

6 Cuando tus padres pierden la calma, son 

capaces de golpearte. 

7 Cuando tienes malas calificaciones tus 

padres te golpean. 

8 Cuando no cuidas bien a tus hermanos 

menores tus padres te golpean. 

9 Tus padres cuando discuten se agreden 

físicamente. 



10 Tus padres muestran su enojo, 

golpeándote. 

11 Has perdido contacto con tus amigos(as) 

para evitar que tus padres se molesten. 

12 Te insultan en casa cuando están enojados. 

13 Te amenazan en casa cuando no cumples tus 

tareas. 

14 Tus familiares te critican y humillan en 

público sobre tu apariencia, forma de ser o el 

modo que realizas tus labores. 

15 En casa tus padres y hermanos te ignoran 

con el silencio o indiferencia cuando no 

están de acuerdo con lo que haces. 

16 Tus padres siempre te exigen que hagas las 

cosas sin errores si no te insultan. 

17 Cuando tus padres se molestan tiran la 

puerta. 

18 Tus padres se molestan cuando les pides 

ayuda para realizar alguna tarea. 

19 Cuando tus padres te gritan, tú también 

gritas. 

20 En tu familia los hijos no tienen derecho a 

opinar. 



 

 

INVENTARIO DE ANSIEDAD 
DE BECK (BAI) 

 

1 EDAD:  

2 SEXO:  

3 SECCIÓN:  

 
INSTRUCCIONES: 

En el cuestionario hay una lista de síntomas comunes de la ansiedad. Lea 

cada uno de los ítems atentamente, e indique cuanto le ha afectado en la 

última semana incluyendo hoy. 
 

N° ÍTEMS Nada Leve Moder

ado 

Severo 

1 Torpe o entumecido (no puede hacer las cosas bien)     

2 Acalorado (con mucho calor sin razón alguno).     

3 Con temblor en las piernas.     

4 
Incapaz de relajarse (tenso, nervioso, sin poder 

tranquilizarse). 

    

5 Con temor a que ocurra lo peor.     

6 Mareado, o que se le va la cabeza.     

7 Con latidos del corazón fuertes y acelerados.     

8 
Inestable (no siente que está bien, con respecto al 

ánimo). 

    

9 Atemorizado o asustado.     

10 Nervioso.     

11 Con sensación de bloqueo (con la mente en blanco).     

12 Con temblores en las manos.     

13 Inquieto, inseguro.     

14 Con miedo a perder el control.     

15 Con sensación de ahogo.     

16 Con temor a morir.     

17 Con miedo.     

18 
Con problemas digestivos (como dolor de estómago, 

diarrea o gases sin razón). 

    

19 Con desvanecimientos (como si fuera a desmayar).     

20 Con rubor facial (con la cara roja).     

21 Con sudores, fríos o calientes.     

 

 

 



ANEXO 4: PUNTOS DE CORTE DE LAS VARIABLES 

Tabla 6 

Nivel 
Dimensiones 

Violencia familiar 
Violencia física Violencia psicológica 

Alto 21 - 30 21 - 30 41 - 60 

Medio 11 - 20 11 - 20 21 - 40 

Bajo 2 - 10 2 - 10 2 - 20 

No presenta 0 - 1 0 - 1 0 - 1 

Tabla 7 

Nivel 
Dimensiones 

Ansiedad 
Ansiedad fisiológica Ansiedad Afectivo-cognitivo 

Alto 23 - 33 21 - 30 43 - 63 

Medio 12 - 22 11 - 20 22 - 42 

Bajo 2 - 11 2 - 10 2 - 21 

No presenta 0 - 1 0 - 1 0 - 1 



 

 

ANEXO 5: PRUEBA DE NORMALIDAD 

Tabla 8 

Pruebas de normalidad para las puntuaciones de los instrumentos de violencia 

familiar y ansiedad 

Variable 

Pruebas de normalidad 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl p 

Violencia familiar .113 286 .000 

Violencia Física .109 286 .000 

Violencia Psicológica .175 286 .000 

Ansiedad .085 286 .000 

Ansiedad Fisiológica .095 286 .000 

Ansiedad Afectivo-Cognitivo .090 286 .000 

Nota: gl=grados libertad; p=valor de significancia estadística 

 

En la tabla 3, se evidencia la distribución de las puntuaciones de los instrumentos 

de violencia familiar y ansiedad, se obtuvo una distribución no normal (p<.05) para 

las variables ansiedad y violencia familiar, de la misma manera se determinó no 

normalidad (p<.05) para las dimensiones de cada variable, lo cual dispone al uso 

del coeficiente Rho de Spearman para la realización de la correlación entre las 

variables.   

 

 

 

 

 

 

 



 ANEXO 6: FICHA DE VALIDEZ DE CONTENIDO


