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Resumen 

 

 
La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación, entre 

violencia familiar y resiliencia en mujeres adultas que acuden a un centro de salud 

del distrito de chorrillos, Lima 2022. El tipo de investigación fue correlacional 

descriptivo y de diseño no experimental, de corte transversal. La población 

específica del estudio estuvo conformada por 519 mujeres, se obtuvo una muestra 

de 221 mujeres a través de un muestreo no probabilístico, ya que se basa en el 

juicio del investigador y la accesibilidad de la población; del mismo modo, los 

instrumentos fueron VIF J4 para medir violencia intrafamiliar y ER para medir 

resiliencia. Los resultados inferenciales arrojaron que existe relación entre las 

variables violencia familiar y resiliencia en un centro de salud del distrito de 

chorrillos 2022, sin embargo, esta relación positiva es de grado menor ya que el 

resultado del valor es (rho= .131 p= .051), (p >.05), por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis de estudio. Por ende, se concluye que existe relación positiva entre 

violencia familiar y resiliencia en mujeres adultas atendidas en un centro de salud. 

 

 
Palabras clave: violencia familiar, resiliencia, mujeres. 



vii  

 
 

 
Abstract 

 

 
The main objective of this research was to determine the relationship between family 

violence and resilience in adult women who attend a health center in the district of 

Chorrillos, Lima 2022. The type of research is descriptive correlational and non- 

experimental design, of cross-section. The specific population of the study was 

made up of 519 women, a sample of 221 women was obtained through non- 

probabilistic sampling, since it is based on the investigator's judgment and the 

accessibility of the population; Similarly, the instruments were VIF J4 to measure 

domestic violence and ER to measure resilience. The inferential results showed that 

there is no statistically significant correlation between the variables family violence 

and resilience in a health center in the district of Chorrillos 2022, however, this 

positive relationship is of a lesser degree since the result of the value is (rho= .131 

p= .051), (p >.05), therefore, the study hypothesis is rejected. Therefore, it is 

concluded that there is a positive relationship between family violence and resilience 

in adult women treated in a health center. 

 

 
Keywords: family violence, resilience, women. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

 
La violencia familiar representa un problema de salud pública, que deja 

secuelas graves en la salud física y mental de los miembros de la familia y en la 

sociedad. La presente investigación está enfocada directamente en la mujer ya que 

existe un incremento de casos de violencia en los hogares afectando no solo a la 

víctima, sino a todos los que conforman el núcleo familiar. Como se sabe, hoy en 

día el mundo enfrenta una situación de emergencia sanitaria evidenciando 

desigualdades e inequidades en el panorama social, económico, ambiental y 

sanitario regional. Si bien, ya paso el aislamiento social obligatorio las secuelas que 

ha dejado en el contexto familiar es muy complejo, la pandemia del covid19 ha 

evidenciado un incremento en las estadísticas de violencia familiar de manera 

alarmante en el Perú y en todo el mundo. 

 
Jaramillo (2002) y Mejía (2006) han evidenciado cómo la cultura y la 

sociedad han marcado una desigualdad en relación al género, atribuyéndole roles 

dejando sin efecto los derechos de las mujeres, resaltando la abnegación, el 

servicio que debe prestar al otro en cuanto al cuidado y protección a su familia. Por 

ello la mujer muchas veces pierde sus intereses y necesidades y además se 

evidencia como estas mujeres aceptan la violencia en su vida familiar, asumiendo 

que es su responsabilidad por no haber cumplido cierto rol ya que tiene una 

percepción devaluada de ella misma. 

 
De lo mencionado la violencia contra la mujer, surge a partir de múltiples 

factores, esto se basa en creencias sociales, estereotipos y roles de género donde 

la violencia es usada como medio efectivo para controlar y dominar a las mujeres, 

caracterizado por el uso de conductas agresivas, muchas veces causando daños 

irreparables. 

 
Ante ello, la organización mundial de la salud, (OMS, 2018) según cifras 

publicadas, indica que el 35 % de mujeres en el mundo han sufrido de violencia, la 

mayor cifra proviene por parte de su pareja, pero también hay un gran número de 

casos que provienen por terceros en algún momento de sus vidas. 
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De la misma forma la Comisión Económica para América Latina (CEPAL, 

2020), se registraron alrededor de 4.091 feminicidios en 26 lugares de América 

Latina, así como en el Caribe. Honduras tiene la tasa más elevada de feminicidios 

por cada 100.000 mujeres con 4,7 casos, seguido República Dominicana con 2,4 

casos y El Salvador 2,1. El índice más alto de víctimas de feminicidio corresponde 

a las edades de entre 30 y 44 años (344 mujeres). El segundo rango corresponde 

a edades de entre 15 y 29 años, con 335 víctimas. Seguido de niñas y adolescentes 

que también están siendo asesinadas por razones de género, y los datos indican 

que alrededor de 40 menores de 15 años han sido víctimas en el 2020. 

 
En el Perú, con respecto al instituto nacional de estadísticas e informática 

(INEI, 2020), obtuvieron registro de 173 víctimas de feminicidio a nivel nacional. 

Madre de dios y Tacna tienen la tasa más alta de feminicidio por cada 100 mil 

mujeres con 3 casos, en segundo lugar, Huánuco con 2.3 víctimas, Ayacucho y 

amazonas con 2 casos por cada 100 mil mujeres. El porcentaje más alto de víctimas 

de feminicidio corresponde a edades de entre 18 y 29 años de edad 43.8%. 

 
Así mismo, según el informe del INEI, de acuerdo a los resultados de la 

encuesta demográfica y de salud familiar (ENDES, 2020). Indico que el 54.8% de 

mujeres (15 a 49 años) sufrieron violencia psicológica, física o sexual ejercida por 

su pareja, entre las distintas formas de violencia se tiene que el 50,1% fue violencia 

psicológica. Mientras que el 27,1% padeció agresiones físicas y la violencia sexual 

alcanzo el 6%. También se apreció que los departamentos con mayor violencia 

contra la mujer en el 2020 son: Cusco con el 15,1%, Apurímac con el 14,0%, Piura 

con 13,9%, Huancavelica con 12,9%, y San Martín 12,6%; Estas cifras muestran 

que la otra pandemia mundial, es la violencia contra la mujer y se debe continuar 

priorizando su atención para lograr una sociedad libre de violencia. 

 
En los centros de emergencia mujer (CEM, 2022) entre los primeros cuatro 

meses del año, a nivel nacional reporta 53254, casos atendidos de víctimas de 

violencia, 82 casos de tentativa de feminicidio. En la provincia de lima se atendió 

1201 casos en lo que va del año. Así mismo se atendió 67,739 consultas telefónicas 
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a la línea 100. En el 2021 los casos atendidos por el CEM del distrito de Chorrillos 

registran un total de 1513. 

 
En el centro de salud de Chorrillos (CSMI, 2022), las cifras también son 

desalentadoras ya que existen innumerables casos registrados de violencia familiar en 

el área de psicología; durante el tiempo comprendido entre abril y junio, se ha 

registrado 519 casos. Cifras que aumentó de manera sustancial posterior al 

confinamiento en el contexto de pandemia por coronavirus 2019. 

 
En base a lo anterior la violencia contra la mujer genera devastadoras 

consecuencias sobre el desarrollo y crecimiento de los países, obligando a diseñar 

e instrumentar políticas públicas enfocándose en su prevención y buscar soluciones a 

las consecuencias que genera. Ante esta situación el estado peruano aprobó el 26 

de agosto del 2018 el Plan de Acción Conjunto, mediante Decreto Supremo, (D.S. 

N° 008-2018-MIMP, 2018), para dar énfasis a la prevención y protección a las 

personas que sufren violencia, enfocándose en los casos de mayor riesgo. Dentro 

del marco de la Ley N.° 30364. Además de ello las instituciones donde pueden 

acudir las personas violentadas están al servicio de la comunidad para la mujer y 

el grupo familiar, estas entidades están comprometidas en brindar promoción, 

prevención y atención, todo ello para salvaguardar la vida de la mujer, así mismo, 

facilitar la reinserción de las mujeres a la sociedad. Ante ello se pone al servicio de 

la comunidad la línea 100, y el SAU, con la finalidad de llegar a más personas que 

requieran ayuda de emergencia y en conjunto con la policía nacional actuar de 

inmediato. 

Por ello la importancia de señalar otro punto que será abordado en la 

investigación, la resiliencia, por lo que es necesario considerar a Morales & Díaz 

(2011) el cual indica que la resiliencia viene a ser la capacidad que tienen algunas 

personas para mantenerse positivamente activas tras las adversidades de su 

entorno, logrando recuperarse fácilmente ante el infortunio sea cual fuera el motivo 

de su trauma. Es por ello que la resiliencia juega un papel importante para 

protegerse, afrontar y sobreponerse ante una situación de vulnerabilidad y lograr 
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parar con la violencia, por eso es importante que las víctimas reconozcan esta 

capacidad y sepan gestionar a su favor, trabajar en ello para retomar su vitalidad. 

 
Ahora, este fenómeno de resiliencia no se da de forma aislada, pues se da 

de la combinación e interactividad de muchos factores entre ellas las relaciones y 

la identidad familiar, pero no solo se presenta a partir de una circunstancia adversa, 

sino que familiar es todo un constructo previo de las relaciones entre el contexto, 

este mecanismo se puede entender observando los factores protectores y de 

riesgo. Ya que funcionan como dispositivos cambiantes y adaptativos, que se 

transforman, ante la adversidad creando resiliencia familiar (Jaramillo-Moreno & 

Cuervo, 2016). El otro mecanismo es a través de la construcción de factores 

personales y culturales que favorecen la resistencia, la transformación y el 

empoderamiento de las personas a pesar de la situación de violencia por la que 

traviesan, o cómo fueron relevantes para la recuperación de las consecuencias que 

produce la violencia familiar. 

 
Ante ello, en el presente estudio se planteó lo siguiente: ¿Cuál es la relación 

entre violencia familiar y resiliencia en mujeres adultas que se atiende en un centro 

de salud del distrito de chorrillos, Lima 2022? 

 
La presente investigación tiene como justificación teórica, el aporte de 

nuevos conocimientos de las variables de estudio, esto permite ahondar en las 

diversas teorías y enfoques sobre la violencia familiar y resiliencia quedando como 

precedente para las próximas investigaciones. Además, tiene como justificación 

metodológica, que los instrumentos utilizados son válidos y confiables y servirán de 

guía a futuras investigaciones. Así mismo, tiene como justificación práctica, la 

aplicación de pruebas a los pacientes con la finalidad de obtener resultados 

confiables para que sirva como referencia al sector de salud, así como 

recomendaciones. Por último tiene como justificación social, el sensibilizar al 

público en general para que conozcan sobre la problemática y que las víctimas de 

violencia reconozcan sus capacidades de resiliencia y sepan gestionarlas a su 

favor. 
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Para poder abordar la problemática se planteó el siguiente objetivo general: 

Determinar la relación, entre violencia familiar y resiliencia en mujeres adultas que 

se atienden en un centro de salud del distrito de chorrillos, Lima 2022.En lo que 

respecta a los objetivos específicos: en primer lugar; Determinar la relación, entre 

violencia familiar con las dimensiones de resiliencia expresados en confianza en sí 

mismo, ecuanimidad, perseverancia, satisfacción personal, sentirse bien solo. en 

Segundo lugar; Determinar la relación, entre resiliencia con las dimensiones de 

violencia familiar expresados en violencia física, violencia de género, violencia 

patrimonial, violencia psicológica, violencia sexual, violencia social. En tercer lugar; 

Describir la violencia familiar de manera general y por dimensiones. En cuarto lugar; 

Describir la resiliencia de manera general y por dimensiones. En quinto lugar; 

Comparar violencia familiar de manera general y por dimensiones según sexo y 

edad. Por último; Comparar resiliencia de manera general y por dimensiones según 

sexo y edad. 

 
Por otro lado, para la investigación se formula la siguiente Hipótesis de 

estudio: La relación entre violencia familiar y resiliencia es inversa y significativa en 

mujeres adultas que se atienden en un centro de salud del distrito de chorrillos, 

Lima 2022. 

 
En lo referente a las hipótesis específicas del estudio se formuló: en primer 

lugar; La relación entre violencia familiar con las dimensiones de resiliencia 

expresados en confianza en sí mismo, ecuanimidad, perseverancia, satisfacción 

personal, sentirse bien solo, es inversa y significativa. por último; La relación entre 

resiliencia con las dimensiones de violencia familiar expresados en violencia física, 

violencia de género, violencia patrimonial, violencia psicológica, violencia sexual, 

violencia social, es inversa y significativa. 
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II.   
 

 
Se hizo una revisión de antecedentes nacionales e internacionales sobre 

ambas variables de estudio, que servirá de precedente y guía en el trabajo de 

investigación. 

 
Herrera y Vásquez (2021) en Chupaca-Junín, en su investigación plantearon 

determinar la relación de sus variables de estudio, violencia y resiliencia; para ello 

participaron 140 féminas que acuden a la comisaría de Junín. El estudio fue de 

diseño descriptivo correlacional. Se emplearon las pruebas de VIF J4, así mismo la 

escala de resiliencia ER. Concluyendo que presenta una correlación inversa 

significativa, (rho = -.424, p = .00) a mayor índice de resiliencia menor índice de 

violencia o viceversa. 

 
Lucas (2021) Lima, la investigación realizada busco establecer la relación 

inversa y significativa entre sus variables planteadas. se utilizó la metodología del 

enfoque cuantitativo, y correlacional, su estudio estuvo conformada por una 

muestra de 70 mujeres a quienes se le aplicaron los instrumentos para la primera 

variable fue de violencia intrafamiliar creada por Jaramillo y de resiliencia crea por 

wagnild y Young. Arrojando en su conclusión que no existe relación entre sus 

variables planteadas, (rho = -.023, p = .852). 

 
Challco (2020-2021) en Cusco, planteó estudiar la correlación entre violencia 

familiar con la resiliencia. Su muestra fue con 85 madres mayores de 24 años que 

participaron en la investigación. Su estudio se basó del enfoque cuantitativo de tipo 

correlacional y corte transversal. Aplicaron dos pruebas para sus variables la 

primera, la prueba de violencia intrafamiliar VIF J4 creada por Jaramillo y adaptada 

por Peña (2014), y la segunda, la prueba de resiliencia adaptada por Gómez M 

(2018). El resultado evidencia que existe correlación inversa entre sus variables de 

estudio, (rho = -.832, p = .00). indicándonos que a niveles altos de violencia familiar 

los niveles de resiliencia disminuyen en las madres de familia. 

MARCO TEÓRICO
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Camacho (2020) en Lima, propuso un trabajo de investigación para 

establecer la relación entre sus variables. donde participaron 120 mujeres que 

pertenecen a un programa de reducción de anemia en Casma, utilizando los 

instrumentos de medición violencia familiar VIF J4 y resiliencia ER, de la adaptación 

peruana. Siendo una investigación con enfoque cuantitativo de tipo correlacional. 

Los resultados arrojaron una de (relación positiva moderada 0,563) entre sus dos 

variables de estudio. Concluyendo que, a mayor violencia mayor resiliencia, lo que 

nos demuestra, que las participantes aprendieron a vivir normalizando los hechos 

violentos, sin embargo, mantienen una postura positiva de superación. 

 
López y Vergaray (2020) en Lima, determinaron la relación de violencia 

familiar y resiliencia. Metodología tiene enfoque cuantitativo. La investigación tuvo 

como muestra 396 mujeres, para el estudio se aplicaron los instrumentos de 

medición VIF J4, así como, la medición de resiliencia ER, la cual demuestran tener 

validez y confiabilidad para ser usadas en la población peruana, dando como 

resultado una relación inversa altamente significativa, (rho = -.38). 

 
Continuamos con los antecedentes internacionales 

 

 
Álvarez (2021) en Manta-Ecuador, desarrolló una investigación para 

identificar la manera en que la resiliencia aporta a las mujeres que lograron 

sobrevivir a la violencia de género, la metodología es de tipo interpretativo de 

carácter cuanti cualitativa, la muestra fue un total de 383 mujeres, los resultados 

demuestran que la resiliencia otorga fuerza, empoderamiento cuando están 

pasando por situaciones de violencia, favoreciendo el proceso de aprendizaje y 

superación personal. 

 
García (2019) en Quito, planteó establecer la correlación entre autoestima y 

violencia en adolescentes que sufren violencia familiar. El estudio es correlacional 

donde participaron 55 adolescentes y utilizaron el instrumento VIF J4 concluyendo 

que el 70.9% fueron mujeres y el 29.1% varones víctimas de violencia familiar, 

dando como resultado la relación significativa entre variables. 
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Cobeña y Moreira (2018) Ecuador, con el propósito de investigar la violencia, 

así como la resiliencia, hicieron una revisión a la literatura. El resultado evidencia 

que las mujeres violentadas no gozan de buena salud y poseen bajos niveles de 

resiliencia, por ello se tiene que tomar en cuenta la salud integral de las personas 

para una mejor prevención, además encontró en investigaciones que las personas 

en condiciones de violencia presentan una mayor capacidad para desarrollar la 

resiliencia. 

 
Cordero y Teyes (2016) en Maracaibo Venezuela, realizaron una 

investigación para determinar la resiliencia en una situación de violencia doméstica, el 

estudio fue no experimental, para el estudio participaron 26 mujeres, utilizaron el 

test de Cordero y se halló un nivel promedio como resultado final, demostrando así 

que las mujeres que pasan por situaciones adversas logran desarrollar recursos 

internos y externos para fortalecer la resiliencia. 

 
Botia (2014) en Castellón España, realizó una investigación para conocer los 

niveles de la resiliencia y el impacto en las víctimas de violencia en el hogar. Para 

ello participaron 26 mujeres, donde un grupo eran o estaban siendo maltratadas y 

el otro grupo no había sufrido tales abusos. concluyendo que las víctimas 

mantenían un estado de salud desfavorable, además su capacidad de resiliencia 

es muy baja, por ello, se debería dar mayor énfasis en las condiciones de salud de 

las víctimas, especialmente en la prevención y en la importancia de la capacidad 

de resiliencia. 

 
Con respecto a la teoría que permite entender la relación entre las variables 

de estudio, hemos tomado en cuenta la teoría cognitivo-conductual, la cual explica 

el fenómeno de la violencia con respecto a la influencia y vulnerabilidad cognitiva 

sobre las personas que ejercen la violencia y los que reciben estos actos violentos 

constantemente, además de ello, a través de la reestructuración cognitiva siguiendo el 

modelo de Beck y Ellis (2011) se logra desarrollar la resiliencia como base 

fundamental para que las mujeres logren sobreponerse de los actos violentos, dicho 
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procedimiento indica que el individuo es capaz de modificar el modo de 

interpretación y valoración subjetiva de los hechos y de la situación en la que vive 

y para que de esta manera se alteren los esquemas de pensamientos 

desordenados y se vea así mismo y al mudo de forma más realista y adaptativa. 

 
En cuanto a los conceptos que hablan de violencia familiar según Corsi, 

(2003) y Vázquez, (2011) explican que vendría a significar el acto u omisión que 

incurre un individuo al ejercer fuerza exagerada sobre un miembro del núcleo 

familiar con la intención de controlar física y psicológicamente. Así también, las 

personas que están sometidas a constante violencia presentan problemas de salud, 

somatización, enfermedades como ansiedad, depresión, etc. 

 
Por ello Mayor y Salazar (2019), la violencia intrafamiliar es toda acción que 

cause o pueda causar daño a la integridad física y psicología contra un integrante 

de la familia, caracterizado por una ineficiente comunicación y relación familiar, 

básicamente busca dominar y controlar a su víctima, muchas veces producto de un 

patrón de habitualidad. 

 
Es por ello Gelles, (1993) define la familia como el núcleo más violento de 

nuestra sociedad, autores coinciden en que existe factores que propician conductas 

violentas, como las carencias de recursos entre ellas: económicos, laborales, 

sociales, educacionales, etc., y las dificultades emocionales como: la falta de 

empatía, baja tolerancia a las frustraciones, problemas de identidad, autoestima, 

etc. 

En cuanto a las teorías que hablan de violencia familiar es necesario 

considerar la teoría sobre el ciclo de violencia de Walker (1984). Explicando así la 

dinámica cíclica y porque muchas mujeres se quedan atrapadas en esa relación. la 

teoría consta de tres fases y nos señala que el tiempo y la intensidad es distinto ya 

que varían con cada pareja. Las fases son las siguientes: Fase de acumulación de 

tensión. Es el inicio de conflictos y conductas hostiles por parte del agresor, donde 

la mujer asume el papel de sumisa para evitar que se llegue a la violencia, la mujer 

intenta justificarlo y atribuye esta conducta a factores externos. Fase de explosión 
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agresión. Es la fase donde se llega a dar los actos de violencia, donde el agresor 

descarga toda la tensión acumulada dejándole paralizada e indefensa a su víctima. 

Fase de reconciliación. En esta fase el agresor promete que no volverá a ocurrir, 

se muestra arrepentido, la mujer siente que ha tenido parte de responsabilidad de 

tal conducta y perdona a su agresor. 

 
Por su parte Bandura (1973), en la teoría del aprendizaje social, sostiene 

que la conducta es aprendida y/o adquirida, por ende, las personas aprenden 

conductas por medio de la observación e imitación. Siguiendo la misma línea se 

puede decir que la violencia hacia la mujer es aprendida, esto se va dando desde 

temprana edad, desde historias de un hogar violento, que conlleva en convertirse 

en víctimas u agresor en un futuro, como dice Albert Bandura el aprendizaje social 

es continúo pasando desde la niñez a la adultez vivenciando situaciones del hogar 

o fuera de ello, donde va moldeándose pautas de conductas que se va 

manifestando y modificando en un futuro. Estas conductas aprendidas se dan en 

distintos contextos y etapas de la vida donde al ser continuo se llega a familiarizar 

y a normalizar ciertas conductas violentas 

 
Jaramillo (2003) menciona la Violencia Intrafamiliar con seis dimensiones: 

Violencia física. Es la acción evidente del maltrato, puede darse desde la bofetada, 

empujones, jaloneos, hasta llegar a utilizar objetos que causen daño e incluso el 

homicidio. Violencia Psicológica. Son acciones que provocan miedo, culpa, 

desvalorización en sus víctimas, generalmente propician humillación, chantajes, 

aislamiento, entre otros causando gran impacto en su autoestima y proyecto de 

vida. Violencia sexual: Es todo acto intencional que tiene naturaleza sexual, bajo 

coacción o forzados. Además, involucra la exposición a materiales pornográficos, y 

el no poder elegir sobre su vida reproductiva y/o sexual. Violencia social. Son 

acciones que agreden la integridad de la persona y busca evitar la libre interacción 

con la sociedad. Violencia económica o patrimonial. Es toda acción que delimita y 

evade obligaciones de bienes y recursos afectando al grupo familiar. Violencia de 

género. Es todo acto intencionado que busca dañar a una persona por la condición 

de ser mujer. 
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En cuanto a las definiciones que hablan de resiliencia según Codinfa, (2002), 

considera la resiliencia como la capacidad humana que permite reconocer, asimilar 

y transformar situaciones que generen sufrimiento o amenaza a la integridad. 

 
Es por ello que Luthar y Cushing (1999) nos señalan que, en un contexto de 

adversidad, la resiliencia actúa siendo un proceso dinámico que resulta de la 

adaptabilidad positiva de ese contexto. Esto comprende tres elementos principales 

para entender la Resiliencia: en primer lugar, la noción que se tiene sobre la 

adversidad y la amenaza del desarrollo humano; en segundo lugar, sería una 

adaptación positiva del ser humano en el momento que se da la adversidad. Y, por 

último, el procesamiento de la dinámica para conocer los mecanismos emocionales, 

cognitivos y socioculturales. 

 
El concepto se complementa con lo descrito por Grotberg (1995), quien 

define tres aspectos importantes en la resiliencia, primero: Yo tengo, viene hacer el 

apoyo externo, (manifestado por sentimientos de pertenecer a un círculo social y 

respaldado por este, retroalimentando aprendizaje. segundo: yo soy, viene hacer la 

fuerza interior, (la capacidad que desarrolla y emite el individuo hacia el medio 

ambiente. tercero: yo puedo vendría hacer las capacidades interpersonales, (la 

seguridad al expresarse y la espontaneidad con la que supera situaciones 

adversas). 

 
En cuanto a las teorías que hablan de resiliencia tenemos que tomar en 

cuenta la teoría de resiliencia psicosocial descrito por Kotliarenco et al. (1997), 

donde indica la existencia de dos factores asociados principalmente con el 

desarrollo de la resiliencia, el primero: Factor de riesgo: Esto sería, las 

características o condiciones de la persona y del entorno que generan posibilidad 

de dañar la integridad del ser humano. El segundo: Factor protector: son las 

características de la persona o del entorno que favorece y equilibran el efecto de 

estímulos que puedan dañar la salud física y psicológica. 
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Así mismo, wolin y wolin (1993) en su teoría los pilares de la resiliencia 

desarrollaron un esquema llamado “la Mándala de la resiliencia”, esto abarca siete 

pilares que son característicos en las personas resilientes, ello favorece al individuo a 

que logre recuperarse de situaciones difíciles. Se tiene: la introspección. Es la 

capacidad de conocerse uno mismo para comprenderse y ser propiamente 

honestos; la independencia. Tener la facultad para alejarse de conflictos 

emocionales y físicos, pero sin llegar al aislamiento sino más bien aprender a poner 

límites; Capacidad de relacionarse. Esta habilidad permite tener contacto con otras 

personas equilibrando las propias necesidades; Iniciativa. actitud de ponerse metas 

cada vez más exigentes; Humor. Encontrar lo positivo en una situación difícil para 

lograr un estado emocional de bienestar; Creatividad. tener la capacidad de ordenar 

y buscar nuevas ideas en una situación de caos; Moralidad. Los deseos de tener 

bienestar se deben de extender a la sociedad para que las relaciones sean 

pacíficas. 

 
Wagnild & Young (1993), hablan sobre la resiliencia como la característica 

propia que sirve como regulador ante el estrés y que todas las personas deberían 

desarrollar para tener recursos al momento de solucionar conflictos. También 

mencionan dos factores: primero, competencia personal y segundo, Satisfacción 

personal y de la vida; dichos factores están representados por seis dimensiones o 

características de resiliencia: Ecuanimidad. Se refiere a la estabilidad emocional, el 

equilibrio que pueda mantener ante cualquier situación adversa que se pueda 

presentar en la vida. Perseverancia. Es la actitud que tiene el ser humano frente al 

objetivo que se propone y el fuerte deseo por cumplir su meta, le lleva a tomar 

acciones capaces de superar desafíos. Confianza en sí mismo. nos dice que es la 

facultad que tiene la persona para conocer y estar seguro de su valor y sus 

capacidades. Satisfacción personal. Es el grado de haber alcanzado el bienestar y 

haber cubierto una necesidad. Sentirse bien solo. Es la capacidad que tiene todo 

ser humano para disfrutar de su intimidad y alcanzar el sosiego para reflexionar 

sobre su libertad. 
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III. MÉTODOLOGÍA 
 
 

 
Tipo de investigación: 

El presente estudio pertenece a una investigación de tipo básica, también 

llamada teórica, Esta forma de investigación permite el estudio de un problema. Y 

solo busca descubrimientos y aportes teóricos ya existentes y a la vez se adquiere 

nuevos conocimientos. (Baena, 2014). 

 
Diseño de investigación: 

 

 
Esta investigación, fue de diseño no experimental, ya que no se manipulo 

las variables; es decir; se realizó una observación a la problemática tal como se da 

en su ambiente natural (Hernández, et al, 2014). Así mismo fue de corte transversal, 

porque los datos que se recogieron fueron analizados en un solo momento y un 

solo tiempo (Liu, 2008 y Tucker, 2004). Es correlacional por que el objetivo fue 

describir la relación entre variables en un momento determinado (Yuni y urbano 

2014). 

El enfoque de investigación fue cuantitativo ya que para corroborar hipótesis se 

utilizaron la recolección de datos, en base a la medición de parámetros y análisis 

estadísticos con el fin de probar teorías y desarrollar pautas de comportamientos. 

(Hernández, et al, 2014). 
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3.1 Operacionalización de las variables 

Variable I: Violencia familiar 

Definición conceptual: La violencia es la acción que comprende maltratos físicos, 

psicológicos, así como sexuales, ejercido por un miembro de la familia. Esto podría 

darse en contra de las mujeres o de los que viven dentro del núcleo familiar. 

Jaramillo (2014). 

 
Definición operacional: para la medición se aplicó la escala de violencia 

intrafamiliar, la cual evalúa seis dimensiones, así mismo, constituida por 25 ítems 

contando cada uno con la escala LIKERT donde se tiene cinco opciones: (1) “Casi 

nunca”, (2) “Pocas veces”, (3) “A veces”, (4) “Muchas veces” y (5) “Casi siempre”. 

Dimensiones: Esta variable establece 6 dimensiones: Violencia física 1-2-3-4, V de 

género 23-24-25; V patrimonial, 20-21-22; V psicológica 5-6-7-8-9; V sexual 10-11- 

12-13-14-15, V social 16-17-18-19. 
 

 
Escala de medición: Conformado por 25 ítems, su escala es de tipo Likert y su nivel 

de medición es ordinal. 

Variable II: Resiliencia 

 
Definición conceptual: Es la capacidad que tiene el ser humano y que le sirve como 

regulador ante el estrés promoviendo la adaptación, es necesario desarrollarlo para 

tener recursos al momento de solucionar conflictos. Wagnild y Young (1993). 

Definición operacional: Se va a medir por la escala de resiliencia ER. Y está 

compuesta por 25 ítems, tiene la escala tipo Likert de 7 puntos, y los puntajes van 

en ascendente 1 es en desacuerdo, y como máximo 7 que es de acuerdo. 

Dimensiones: Establecen cinco dimensiones, la primera. Confianza en sí mismo 6- 

9-10-13-17-18-24, la segunda. Ecuanimidad 7-8-11-12, la tercera. Perseverancia 1- 2-

4-14-15-20-23, la cuarta. Satisfacción personal 16-21-22-25, y por último Sentirse bien 

solo 3-5-19. 

Escala de medición: Compuesto por 25 ítems, su escala es tipo Likert ordinal. 
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3.2 Población, muestra y muestreo 

Población 

 
Estuvo conformada por 519 pacientes de un centro de salud, durante el 

tiempo comprendido entre abril y junio. Para Valderrama (2013), la población es la 

sumatoria de la totalidad de individuos, compartiendo similitudes que podrían ser 

observables en tiempo y espacio. 

 
Muestra 

 
Se utilizó un fragmento de la población para la obtención de la muestra, 

dándonos como resultado 221 personas. Según Bernal (2010), alude que la 

muestra es una parte representativa y apropiada de la población en general, así 

mismo deben expresar aproximadamente las particularidades relevantes de la 

población. 

 
Muestreo 

 
Según Otzen y Manterola (2017) refiere que el muestreo es no probabilístico 

por conveniencia, así mismo, se seleccionó a todos los individuos que deseen 

formar parte de la investigación, basándonos en los criterios de inclusión. 

 
Criterios de inclusión 

 
- Mujeres víctimas de violencia que oscilan entre los 18 a 60 años de edad. 

- Mujeres que tengan una relación de pareja (casadas o convivientes). 

- Mujeres que aceptaron firmar el consentimiento para la investigación. 

Criterios de exclusión 

- Féminas que no alcanzan la mayoría de edad y son víctimas de violencia. 

- Féminas que residan fuera del distrito de chorrillos. 

- Féminas con limitaciones que les impida llenar el cuestionario. 
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3.3 Técnica e instrumentos de recolección de datos 

Técnica 

Se aplicó la encuesta por medio de Google drive, para Rocco y Oliari (2007) 

refieren que la encuesta por internet es una alternativa metodológica novedosa. 

 
Instrumentos 

Se aplicó dos cuestionarios de medición y evaluación con el fin de registrar 

los resultados de las variables de estudio. Según Muñoz (2018) alude que el 

instrumento se tiene que elegir según las necesidades de la investigación; para ello 

se utilizó la prueba de violencia intrafamiliar VIF J4, así como la prueba de 

resiliencia ER. Dichos instrumentos muestran tener validez y confiabilidad, que son 

los criterios básicos para elegir un instrumento en una investigación científica. 

 
Ficha técnica 1 

 
ESCALA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR VIF J4 

 
Autor : Dr. Julio Jaramillo Oyervide (2013) 

Procedencia : Ecuador 

Adaptado : Lucia Peña (2018) 

Aplicación  : En mujeres de 18 años hacia adelante 

Tiempo : Aproximadamente de 15 a 20 minutos 

Administración  : Individual o colectiva 

Dimensiones : La escala evalúa seis dimensiones de la violencia 
 
 

 
Confiabilidad 

 

 
La investigación de Jaramillo, et al. (2013) determinó el estadístico de 

fiabilidad de Alfa de Cronbach inicial de 0.938 y en el retest un total de 0.944. esto 

nos indica que el instrumento mantiene su consistencia interna a través del tiempo. 
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Validez 
 

 
El instrumento de Jaramillo, et al. pasó por criterios de jueces, quienes 

determinaron la validez de contenido, concluyendo que los ítems de la prueba 

permiten medir la violencia intrafamiliar. Así mismo, paso por validez de constructo, 

donde se evidencia que los ítems correlacionan positivamente con la escala, estos 

procedimientos permitieron determinar la escala tipo Likert con 25 ítems. 

 
Corrección y puntuación 

 
La investigación del Dr. Julio Jaramillo Oyervide, se elaboró en su ciudad 

natal de cuenca Ecuador, en el 2013, con el objetivo de construir una escala para 

la medición de violencia intrafamiliar, se realizó en mujeres de una comisaría de 

dicha localidad, así mismo, el estudio fue cuantitativo, consta de seis dimensiones 

de 25 preguntas. Estos ítems son de escala Likert y pueden ser contestadas por 5 

alternativas, donde: casi nunca (1), pocas veces (2), a veces (3), muchas veces (4) 

y casi siempre (5). El total de puntuaciones se ubica en la tabla de baremos para la 

interpretación de resultados. 

 

 
Ficha técnica 2 

 
ESCALA DE RESILIENCIA ER 

 
Autores : Wagnild, G. y Young H. (1993) 

Procedencia : Estados Unidos 

Adaptado : Novella (2002) 

Aplicación : Adolescentes - Adultos 

Tiempo : Aproximadamente entre 25 - 30 minutos 

Administración : Individual o colectiva 

Aspecto que evalúa : Evalúa cinco dimensiones de la resiliencia 
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Confiabilidad 

El instrumento de wagnild G. y Young H. paso por el estadístico de 

confiabilidad por el método de consistencia interna a través del coeficiente alfa de 

Cronbach, resultando como escala total 0.91. Y las correlaciones de ítem test que 

fluctúa entre 0.37 - 0.75 lo que evidencia que los coeficientes son estadísticamente 

significativos. 

 
Validez 

El instrumento paso por validez de contenido a cargo de los investigadores, 

enfermeras y psicometristas, determinando que las preguntas fueron seleccionadas 

acorde a la definición de resiliencia. La validez de constructo se comprobó mediante 

correlaciones de constructos vinculados con la resiliencia, así mismo, mediante 

análisis factorial hallaron dos factores, primero con 17 preguntas y el segundo con 

8 preguntas. Dando un valor del 44% de las varianzas de las puntuaciones. 

 
Corrección y puntuación 

 
La Escala de Resiliencia está compuesto por cinco dimensiones, a su vez, 

conformada por 25 preguntas, dicha escala es de tipo Likert, así mismo, el número 

1 es en desacuerdo, y 7 es de acuerdo. Los puntajes que varían entre 25 y 175 

puntos serán indicadores de mayor resiliencia. 

 
3.5 Propiedades psicométricas del piloto 

 
Procedimientos 

Se procederá a solicitar la carta de autorización a la escuela de Psicología, 

para emitir a la institución donde se llevará a cabo la investigación, así mismo, 

enviaremos las cartas a los autores de los instrumentos de medición, además 

utilizaremos el formato Google como medio de aplicación para la recolección de 

información y se registrará todas las respuestas obtenidas para el procedimiento 

estadístico y luego establecer las discusiones, conclusiones y recomendaciones. 
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Métodos de análisis de datos 

 
La información que se obtuvo se ingresó en la base de datos del programa 

Microsoft Excel 2016, posteriormente se analizó en el programa SPSS 25, para 

efectuar el análisis descriptivo, validez de correlación de ítem-test, plasmándolo en 

tablas, así mismo, se realizó la prueba de Shapiro Wilk lo cual indico que no se 

ajusta a lo normal, por ende, se utilizó los estadísticos no paramétricos. Siguiente 

con el estadístico inferencial analizamos la correlación empleando el Rho de 

Spearman. Por último, se analizó las variables mediante los estadísticos de 

frecuencia, porcentajes, para establecer la descripción de las variables. 

 
Aspectos éticos 

 
En el presente trabajo se cumplió las normas establecidas, para ello se usó 

los principios del Código de Ética y Deontología del Colegio de Psicólogos del Perú 

(2018), por tanto, se respetó los derechos de la propiedad intelectual de cada autor, 

así mismo, los datos fueron verídicos y se cuidó la identidad del paciente con grado 

de confidencialidad, previo a eso se le informo todo lo referente al estudio, a su vez 

se mantuvo el compromiso y ganas de contribuir con la investigación. 

 
Así mismo, se consideró el Código Nacional de la Integridad Científica, 

(CONCYTEC, 2019) ya que promueve la buena práctica e integridad en la 

investigación, basándose en principios fundamentales que se debe de seguir como 

la honestidad, originalidad, transparencia entre otros, para evitar atentar contra la 

buena fe; a su vez, establecen normas de conductas y sanciones al investigador 

dentro del territorio nacional. 
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IV. RESULTADOS 

 
Tabla 1 

Prueba de normalidad de Shapiro Wilk 
 

 

Variables n Estadístic 
o 

p 

Violencia 
intrafamiliar 

   

Violencia física 221 .611 .000 

Violencia psicológica 221 .916 .000 

Violencia sexual 221 .689 .000 

Violencia social 221 .866 .000 

Violencia patrimonial 221 .860 .000 

Violencia de genero 221 .908 .000 

 
Resiliencia 

   

Confianza en sí mismo 221 .917 .000 

Ecuanimidad 221 .965 .000 

Perseverancia 221 .922 .000 

Satisfacción personal 221 .916 .000 

Sentirse bien solo 221 .817 .000 
 

 

Nota: n: muestra; p: Nivel de significancia 
 

 

En la tabla 1, a través de la prueba de normalidad Shapiro Wilk se observa 

que los valores de esta prueba tanto para las variables violencia familiar y resiliencia 

con sus dimensiones no se ajustan a una distribución normal (p<.05), por ello se 

determinó el uso de estadísticos no paramétricos. 
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Tabla 2 

 
Determinar la relación, entre violencia familiar y resiliencia en mujeres adultas que 

se atienden en un centro de salud del distrito de chorrillos, Lima 2022. 

 

 
n=221 

 
 

Resiliencia 

 
Rho .131 

Violencia intrafamiliar 
p .051 

 
r2 .017 

 
Nota: rs: Rho de Spearman, p; significancia; r2: Tamaño del efecto 

 

De acuerdo a la tabla 2, se evidencia que existe relación entre la violencia 

familiar y resiliencia, sin embargo, esta relación positiva es de grado menor (rho = 

.131, p = .51) por lo tanto se rechaza la hipótesis de estudio. 

 
Tabla 3 

 
Determinar la relación, entre violencia familiar con las dimensiones de resiliencia. 

 

 
n=221 

  
D1 D2 D3 D4 D5 

 Rho .084 .183** .182** .022 .031 

Violencia 
intrafamiliar 

p .212 .006 .007 .740 .644 

 r2 .007 .033 .033 .000 .000 

Nota: rs: Rho de Spearman, p: significancia; r2: Tamaño del efecto, D1= Confianza en sí 

mismo D2= Ecuanimidad, D3= Perseverancia, D4= Satisfacción personal, D5= Sentirse 

bien solo 

 

En la tabla 3, se evidencia que existe relación directa altamente significativa entre 

la violencia familiar con la dimensión ecuanimidad y la dimensión perseverancia. 

Asimismo, es de magnitud muy baja (rho = .183**, p = .006); (rho = .182**, p = .007) 

por otro lado, se aprecia que no existe relación entre violencia familiar con las 

dimensiones de confianza en sí mismo, satisfacción personal y sentirse bien solo. 
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Tabla 4 

 
Determinar la relación, entre resiliencia con las dimensiones de violencia familiar. 

 

n=221 
 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 

 Rho .024 .143* .103 .090 .049 -.011 

Resiliencia p .728 .033 .126 .181 .470 .873 

 
r2 .000 .002 .010 .008 .002 .000 

Nota: rs: Rho de Spearman, p; significancia r2: Tamaño del efecto D1= V. física, D2= 

psicologica, D3= V. sexual, D4= V. social, D5= V. patrimonial, D4= V. de género. 

 

 

De acuerdo a la tabla 4, se observa que existe relación directa significativa 

entre resiliencia con la dimensión de violencia psicológica. Asimismo, es de 

magnitud muy baja (rho = .143*, p = .033) por otro lado, se aprecia que no existe 

relación entre resiliencia con las dimensiones de violencia física, violencia sexual, 

violencia social, violencia patrimonial y violencia de género. 

 

 
Tabla5 

 
Describir la violencia familiar de manera general y por dimensiones. 

 

 

Niveles Violencia 
familiar 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 

 f % f % f % f % f % f % f % 

Bajo 89  40.3 172 77.8 76  34.4 172 77.8 157 71.0 60  27.1 131 59.3 

Moderado 75  33.9 28  12.7 80  36.2 12 5.4 29  13.1 130 58.8 53 24.0 

Alto 57  25.8 21 9.5 65  29.4 37  16.7 35  15.8 31  14.0 37 16.7 

Total 221 100       

Nota: D1= V. física, D2= V. psicológica, D3= V. sexual, D4= V. social, D5= V. patrimonial, 

D6= V. de género f = frecuencia, % = porcentaje 
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En la tabla 5, se presentan los niveles, frecuencias y porcentajes del total de 

la variable violencia familiar, así como de sus dimensiones. Se puede observar que 

en la muestra 89 personas sufrieron niveles bajos de violencia familiar esto 

representan el 40.3% de la muestra total y en las dimensiones violencia física,172 

personas las cuales representan el 77.8%; violencia sexual,172 personas las cuales 

representan el 77.8%; violencia social 157 personas las cuales representan el 

71.0% y violencia de genero 131 personas las cuales representan el 59.3%; 

predomina también el nivel bajo y en la dimensión de violencia psicológica 80 

personas las cuales representan el 36.2% y violencia patrimonial 130 personas las 

cuales representan el 58.8% predomina el nivel moderado. 

 
Tabla 6 

 
Describir la resiliencia de manera general y por dimensiones 

 

 

Niveles Resiliencia D1 D2 D3 D4 D5 

 f % f % f % f % f % f % 

Bajo 58 26.2 52 23.5 59 26.7 58 26.2 52 23.5 31 14.0 

Moderado 69 31.2 73 33.0 85 38.5 80 36.2 85 38.5 78 35.3 

Alto 94 42.5 96 43.4 77 34.8 83 37.6 84 38.0 112 50.7 

Total 221 100      

Nota D1= Confianza en sí mismo D2= Ecuanimidad, D3= Perseverancia, D4= Satisfacción 

personal, D5= Sentirse bien solo f = frecuencia, % = porcentaje 

 

En la tabla 6, se presentan los niveles, frecuencias y porcentajes del total de 

la variable resiliencia, así también de sus dimensiones. Se puede observar que 94 

personas presentan niveles altos de resiliencia esto representa el 42.5% del total 

de la muestra, y en las dimensiones Confianza en sí mismo,96 personas las cuales 

representan el 43.4%; Perseverancia,83 personas las cuales representan el 37.6%; 

Sentirse bien solo 112 personas las cuales representan el 50.7%; predomina un 

alto nivel así mismo la dimensión de Ecuanimidad 85 personas las cuales 

representan el 38.5%; y Satisfacción personal 85 personas las cuales representan 

el 38.5%; predomina el nivel moderado. 
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Tabla 7 

 
Comparar violencia familiar de manera general y por dimensiones según edad 

 

 

 Edad N Rango 

promedio 

H de Kruskal- 
Walllis 

p h 

 18-28 58 87.16    

Violencia 
familiar 

29-39 85 104.65 24.271 .000 .3 

40-50 56 144.46    

 51-61 22 113.20    

 18-28 58 77.64    

Violencia física 29-39 85 111.85 33.670 .000 .3 

 40-50 56 135.31    

 51-61 22 133.77    

 18-28 58 91.94    

Violencia 
psicológica 

29-39 85 101.26 20.455 .000 .3 

40-50 56 141.25    

 51-61 22 121.89    

 18-28 58 107.10    

Violencia 
sexual 

29-39 85 101.17 46.629 .000 .3 

40-50 56 151.17    

 51-61 22 57.00    

 18-28 58 100.35    

Violencia 
social 

29-39 85 96.01 22.112 .000 .3 

40-50 56 144.58    

 51-61 22 111.50    

 18-28 58 98.41    

Violencia 
patrimonial 

29-39 85 126.33 8.651 .034 .3 

40-50 56 102.13    

 51-61 22 107.55    

 18-28 58 106.14    
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Violencia de 
género 

29-39 85 108.79 13.923 .003 .3 

40-50 56 101.12    

 51-61 22 157.52    

Nota: n: muestra; p: nivel de significancia; rbis: tamaño del efecto 
 

 

En la tabla 7, se demuestra que la variable violencia familiar y sus 

dimensiones, poseen un nivel de significancia inferior (p<.05), lo que denota que 

existen diferencias significativas entre las edades comprendidas de 18 a 61 años. 

 
 

 
Tabla 8 

 
Comparar resiliencia de manera general y por dimensiones según edad 

 

 Edad N Rango 

promedio 

H de Kruskal- 
Walllis 

p h 

 18-28 58 100.99    

Resiliencia 29-39 85 112.14 2.186 .535 .3 

 40-50 56 117.42    

 51-61 22 116.66    

 18-28 58 98.23    

Confianza en sí 
mismo 

29-39 85 113.61 3.808 .283 .3 

40-50 56 114.51    

 51-61 22 125.64    

 18-28 58 90.32    

Ecuanimidad 29-39 85 113.09 9.821 .020 .3 

 40-50 56 126.52    

 51-61 22 117.93    

 18-28 58 100.48    

Perseverancia 29-39 85 110.27 3.011 .390 .3 

 40-50 56 119.50    

 51-61 22 119.91    
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 18-28 58 106.88    

Satisfacción 
personal 

29-39 85 113.89 1.255 .740 .3 

40-50 56 115.03    

 51-61 22 100.43    

 18-28 58 108.03    

Sentirse bien 
solo 

29-39 85 111.48 0.594 .898 .3 

40-50 56 109.84    

 51-61 22 119.95    

Nota: n: muestra; p: nivel de significancia; rbis: tamaño del efecto 
 

 

En la tabla 8, se evidencia que la variable resiliencia y sus dimensiones, 

expresados en Confianza en sí mismo, perseverancia, satisfacción personal, 

sentirse bien solo, tienen un nivel de significancia superior (p>.05), lo que refleja 

que no existen diferencias significativas entre las edades. Por otro lado, en la 

dimensión ecuanimidad, el valor es de .020. (p<.05), lo que demuestra que existe 

diferencia significativa entre las edades de 18 a 61 años. 
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Discusión 

En la presente investigación se ha desarrollado un análisis descriptivo 

correlacional con las variables de violencia familiar y resiliencia, es por ello, que 

como objetivo de estudio se propuso determinar la relación, entre violencia familiar 

y resiliencia en mujeres adultas que acuden a un centro de salud del distrito de 

chorrillos,2022. En los resultados de estudio se evidencia que existe relación entre 

la violencia familiar y resiliencia, sin embargo, esta relación positiva es de grado 

menor (rho = .131, p = .51) por lo tanto se rechaza la hipótesis de estudio. En ese 

sentido Bandura (1973), sostiene que la conducta es aprendida y/o adquirida por 

observación e imitación, estos modelos se pueden dar desde la niñez hasta la 

adultez, dentro del hogar o fuera de ello, quienes han sufrido violencia en diferentes 

etapas de la vida existe la posibilidad de repetir estos actos violentos y al ser 

continuo normalizan la conducta violenta. los datos encontrados en la población de 

estudio indican que es una relación positiva quiere decir que a mayor violencia 

mayor resiliencia por ello las mujeres de este estudio aprendieron a vivir con 

violencia normalizando estos actos, pero a la vez teniendo una postura de 

superación. Por ello, Condinfa (2002), considera a la resiliencia como la capacidad 

humana que permite reconocer, asimilar y transformar situaciones que generen 

sufrimiento o amenaza a la integridad. 

 
Estos resultados se asemejan con los que obtuvo Camacho (2020) quien, al 

investigar sobre la relación de violencia familiar y resiliencia en un programa de 

reducción de anemia en Casma, encontró que existe relación positiva y moderada 

entre violencia familiar y resiliencia (rs=.563, p<.000) es decir, a mayor violencia 

familiar mayor será la resiliencia. sin embargo, los hallazgos difieren de López y 

Vergaray (2020) quienes encontraron una correlación inversa altamente 

significativa entre violencia intrafamiliar y resiliencia en mujeres en un contexto de 

confinamiento social (rs=-.38, p<.001, r2=.14), esto quiere decir que a mayor 

violencia intrafamiliar menor será la resiliencia y viceversa. 

La violencia produce daños físicos y psicológicos en la mujer, sin embargo, 

la victima puede permanecer por años en esta situación logrando normalizar ciertos 
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tipos de violencia. la teoría de Walker (1984). explica el ciclo de la violencia, y nos 

indica la secuencia y la intensidad en la que se va dando, así como los daños que 

conlleva, la mujer queda atrapada en esta dinámica, evidenciando patrones de 

comportamientos de ambas partes, pero también hay evidencias que el ciclo de la 

violencia se puede romper, por ello se debe trabajar con las personas afectadas 

para que reconozcan la situación en la que se encuentran y logren romper el vínculo 

emocional con su agresor. Así mismo se complementa con lo descrito por Grotberg 

(1995) quien señala sobre la capacidad indispensable para el proceso de salida del 

maltrato que es la resiliencia ya que permite reconocer y desarrollar recursos 

internos y externos para que puedan generen su autoprotección, recuperarse, 

empoderarse y fortalecer su calidad de vida así recuperar la salud mental. Por ello, 

los resultados obtenidos en la presente investigación evidencian que las mujeres 

pueden salir de una situación violenta, logrando desarrollar la resiliencia. 

En cuanto al primer objetivo específico donde se busca determinar la 

relación entre violencia familiar con las dimensiones de resiliencia se encontraron 

que existe relación directa altamente significativa entre la violencia familiar con la 

dimensión ecuanimidad y la dimensión perseverancia. Asimismo, es de magnitud 

muy baja (rho = .183**, p = .006); (rho = .182**, p = .007) por otro lado, se aprecia 

que la relación entre violencia familiar con las dimensiones de confianza en sí 

mismo, satisfacción personal y sentirse bien solo es de magnitud nula. Estos 

resultados se asemejan con los Camacho y Rosario (2020) donde indican que 

existe relación entre la variable violencia familiar con las dimensiones de 

ecuanimidad, así como de perseverancia, indicando una correlación positiva y débil 

entre las variables de estudio (rho = .283, p = .002); (rho = .336, p = .000). En cuanto 

al siguiente objetivo específico donde se busca determinar la relación entre 

resiliencia con las dimensiones de violencia familiar se evidencia que existe relación 

directa significativa entre resiliencia con la dimensión de violencia psicológica. 

Asimismo, es de magnitud muy baja (rho = .143*, p = .033) por otro lado, se aprecia 

que la relación entre resiliencia con las dimensiones de violencia física, sexual, 

social, patrimonial y de género es de magnitud nula. 



29  

En cuanto al objetivo específico donde indica describir la violencia familiar 

de manera general y por dimensiones se encontraron los siguientes datos en las 

dimensiones, se puede observar que 89 personas presentan nivel bajo de violencia 

esto representa el 40.3% del total de la muestra. violencia física,172 personas las 

cuales representan 77.8%; violencia sexual, 172 personas las cuales representan 

77.8%; violencia social, 154 personas las cuales representan 71.0% y violencia de 

género, 131 personas las cuales representan 59.3%; predominando un nivel bajo y 

en las dimensiones de violencia psicológica 80 personas las cuales representan 

36.2% y violencia patrimonial 130 personas las cuales representan 58.8% 

predomina el nivel moderado. Así mismo, Los resultados coinciden con los de 

López y Vergaray (2020) quienes en su variable violencia familiar de manera 

general obtuvieron un nivel poco frecuente con 49.5% y en las dimensiones de 

violencia psicología 51.0% y patrimonial 53.5% a nivel frecuente. Esto quiere decir 

que los resultados obtenidos en la muestra indican que la violencia psicológica y la 

violencia patrimonial son las dimensiones más afectadas en esta población de 

estudio. Por ende, son personas que han sufrido humillaciones, que 

emocionalmente han sido muy maltratadas, se han sentido aisladas, mujeres que 

fueron económica dependientes o sus recursos económicos han sido controlados 

en algún momento por su pareja. En cuanto al objetivo específico donde indica 

describir la resiliencia de manera general y por dimensiones, se puede observar 

que 94 personas presentan niveles altos de resiliencia esto representa el 42.5% del 

total de la muestra. Es decir, casi la mitad de la muestra presentan niveles altos de 

resiliencia indicándonos que las personas lograron cambiar la situación adversa en 

las que estaban inmersas evidenciándose mejoras en su condición de vida. Se 

observa también que en las dimensiones Confianza en sí mismo,96 personas las 

cuales representan el 43.4%; Perseverancia,83 personas las cuales representan el 

37.6%; Sentirse bien solo 112 personas las cuales representan el 50.7%; 

predomina un alto nivel y en la dimensión de Ecuanimidad 85 personas las cuales 

representan el 38.5%; y Satisfacción personal 85 personas las cuales representan 

el 38.5%; predomina el nivel moderado. Esto lo podemos entender con el concepto 

de Wagnild & Young (1993), quienes nos dicen que la resiliencia sirve como 
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regulador ante situaciones estresantes que se debería ir desarrollando para tener 

los recursos necesarios cuando se presente una situación de conflicto. 

En cuanto al objetivo específico donde indica Comparar el total de violencia 

familiar y por dimensiones según edad, los resultados arrojan que existen 

diferencias significativas entre las edades. En cuanto al objetivo específico donde 

indica Comparar el total de resiliencia y por dimensiones según edad, los resultados 

señalan que no existen diferencias significativas entre las edades. Sin embargo, la 

dimensión ecuanimidad, indica que existe diferencia significativa. 
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Conclusiones 

 
Primera. En el objetivo general, los resultados determinan que existe relación entre 

la violencia familiar y resiliencia, sin embargo, esta relación positiva es de grado 

menor (rho = .131, p = .51) por lo tanto se rechaza la hipótesis de estudio. Quiere 

decir, que las mujeres que han vivido sometidas en situaciones de violencia llegan 

al punto de normalizar ciertos comportamientos, sin embargo, la resiliencia les 

permite reconocer recursos internos y /o externos para así mejorar su calidad de 

vida. 

 
Segunda. En el primer objetivo específico, los resultados permiten determinar que 

la violencia familiar con la dimensión ecuanimidad y la dimensión perseverancia 

tienen una relación directa altamente significativa. por otro lado, se aprecia que la 

violencia familiar con las dimensiones de confianza en sí mismo, satisfacción 

personal y sentirse bien solo, no tienen ninguna relación. 

Tercera. En el segundo objetivo específico, los datos permiten determinar que la 

resiliencia con la dimensión de violencia psicológica, mantienen relación directa 

significativa. por otro lado, se aprecia que resiliencia con las dimensiones de 

violencia física, sexual, social, patrimonial y de género, no mantienen relación. 

Cuarta. En el tercer objetivo, los resultados permiten describir el total de la violencia 

familiar, así como de sus dimensiones; donde se evidencia que en la muestra 

obtenida las personas sufrieron niveles bajos de violencia familiar y en las 

dimensiones violencia física, sexual, social y de genero predomina también el nivel 

bajo y en la dimensión de violencia psicológica y violencia patrimonial predomina el 

nivel moderado. 

Quinta. En el cuarto objetivo, los resultados permiten describir el total de la 

resiliencia, así como de sus dimensiones; donde se puede observar que en la 

muestra las personas presentan niveles altos de resiliencia y en las dimensiones 

Confianza en sí mismo, Perseverancia, Sentirse bien solo, predomina el nivel alto 

y en la dimensión de Ecuanimidad y Satisfacción personal predomina el nivel 

moderado. 
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Sexta. En el quinto objetivo específico se buscó comparar violencia familiar de 

según edad y los datos evidencia que la variable violencia familiar, poseen una 

significancia de nivel de inferior (p<.05), lo que indica la existencia de diferencias 

significativas entre las edades. 

Séptimo. En el sexto objetivo específico se buscó comparar resiliencia según edad 

y los resultados evidencia que la variable resiliencia y sus dimensiones, tienen un 

nivel de significancia superior (p>.05), lo que refleja que no existen diferencias 

significativas entre las edades. Por otro lado, en la dimensión ecuanimidad, el valor 

es inferior (p<.05), lo que indica que hay diferencia significativa entre las edades. 
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Recomendaciones 
 

 
Primera. A los profesionales encargados del área de psicología del centro de salud, 

se sugiere continuar con los programas de promoción, prevención a las mujeres 

que acuden al servicio y así concientizar sobre la problemática del estudio y la 

importancia de reconocer y desarrollar la capacidad de resiliencia. 

Segunda. Al centro de salud que actué en conjunto con la comisaria para promover 

espacios psicoeducativos, así mismo, identificar los casos más vulnerables para 

brindar una atención especializada y fortalecer la salud mental de la mujer y del 

núcleo familiar. 

Tercera. Al personal encargado dar a conocer las distintas redes de apoyo que 

atienden a las mujeres violentadas, así como, informar los lugares donde se 

realizan diversos programas sociales para continuar con el fortalecimiento y 

empoderamiento de las pacientes. 

Cuarta. Al personal encargado se recomienda trabajar en conjunto con la familia, 

ya que es la red de apoyo más cercana e importante que tienen las mujeres y que 

se necesita para formar parte del proceso de recuperación. 

Quinta. Al público en general, difundir y concientizar sobre la problemática para 

abordar posibles soluciones. 

Sexta. A las mujeres víctimas de violencia, se les recomienda ser parte de una red 

de apoyo, en la cual puedan fortalecer su resiliencia y a la vez capacitarse para 

poder a ayudar a otras personas. 

Séptima. A los futuros investigadores tomar en cuenta la ficha sociodemográfica 

para aplicar en otra población y/o agregar otra variable para ampliar el conocimiento y 

la intervención psicológica, y de esa manera se contribuya en la lucha para 

erradicar la violencia familiar. 



34  

REFERENCIAS 

 
Aiquipa, J., & Canción, N. (2020). Mujeres supervivientes de violencia de pareja: 

factores y procesos psicológicos implicados en la decisión de permanecer 

o abandonar la relación. Avances en Psicología Latinoamericana, 

38(1),189-202.[fecha de Consulta 29 de Noviembre de 2021]. ISSN: 1794- 

4724. Disponible en: 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=79963266013 

 
Álvarez, C., Coveña, C., y Bojorque, E. (2021). la resiliencia, mujeres víctimas 

de violencia de género y su influencia entre ellas, en edades de 25 a 50 

años en la ciudad de manta. Identidad Bolivariana, 5(1), 128-135. 

 
Bandura, A. (1982). Teoría del aprendizaje social Madrid. Espasa Calpe. 

 

 
Bosch, E. & Ferrer, V. (2000). La violencia de género: De cuestión privada a 

problema social. Psychosocial Intervention, 9(1),7-19.[fecha de Consulta 

29 de Noviembre de 2021]. ISSN: 1132-0559. Disponible en: 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179818244002 

 
Botía, M. (2014). La influencia de la violencia doméstica en la salud y resiliencia 

de mujeres maltratadas. (Tesis doctoral), Universidad Jaume I, Valencia, 

España. 

 
Camacho, B. Y Rosario, E. (2021). Violencia Familiar y Resiliencia en mujeres 

del Programa Reducción de Anemia de Casma, 2020. 

https://hdl.handle.net/20.500.12692/62724 

 
CEPAL (2021). La pandemia en la sombra: femicidios o feminicidios ocurridos 

en 2020 en América latina y el Caribe. 

https://www.cepal.org/es/infografias/la-pandemia-la-sombra-femicidios-o- 

feminicidios-ocurridos-2020-america-latina-caribe-1?maxWidth. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=79963266013
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179818244002
https://hdl.handle.net/20.500.12692/62724
https://www.cepal.org/es/infografias/la-pandemia-la-sombra-femicidios-o-feminicidios-ocurridos-2020-america-latina-caribe-1?maxWidth
https://www.cepal.org/es/infografias/la-pandemia-la-sombra-femicidios-o-feminicidios-ocurridos-2020-america-latina-caribe-1?maxWidth


35  

 
Código Nacional de Integridad Científica (CONCYTEC). (2019). consejo nacional 

de ciencia tecnológica e innovación tecnológica. 

https://portal.concytec.gob.pe/images/publicaciones/Codigo-integridad- 

cientifica.pdf 

 
Constante, K., y Hidalgo, M. (2018). Intervención psicológica grupal para 

potenciar las capacidades resilientes en mujeres de 20 a 66 años de edad, 

víctimas de violencia intrafamiliar del Centro de Equidad y Justicia de 

Quitumbe en el periodo marzo – julio del 2018. 

 
Cordero, V. y Teyes, R. (2016). Resilencia de Mujeres en situación de Violencia. 

Revista Omnia- Venezuela. 22 (2), 107-118. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=73749821009 
 

 
Corsi, J., y Aumann, V. (2006). La violencia en el contexto familiar como 

problema social. En Maltrato y abuso en el ámbito doméstico. Buenos 

aires: Paídos. 

 
Coveña, A. y Moreira, J. (2018). La resiliencia en mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar. Revista. Científica y arbitraria de ciencias Sociales y Trabajo 

Social “Tejedora”. 1(2). ISSN:2697. 

 

ENDES (2020). Encuesta demografía y de salud familiar en 2020 Perú. 

https://proyectos.inei.gob.pe/endes/2020/INFORME_PRINCIPAL_2020/I  

NFORME_PRINCIPAL_ENDES_2020.pdf 

 
Espinosa, D. (2019). Violencia intrafamiliar contra la mujer, un problema 

sociocultural. El Cotidiano, 35(217), 33-46. Retrieved from 

https://www.proquest.com/scholarly-journals/violencia-intrafamiliar- 

contra-la-mujer-un/docview/2374118249/se-2?accountid=37408 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=73749821009
https://proyectos.inei.gob.pe/endes/2020/INFORME_PRINCIPAL_2020/INFORME_PRINCIPAL_ENDES_2020.pdf
https://proyectos.inei.gob.pe/endes/2020/INFORME_PRINCIPAL_2020/INFORME_PRINCIPAL_ENDES_2020.pdf
https://www.proquest.com/scholarly-journals/violencia-intrafamiliar-contra-la-mujer-un/docview/2374118249/se-2?accountid=37408
https://www.proquest.com/scholarly-journals/violencia-intrafamiliar-contra-la-mujer-un/docview/2374118249/se-2?accountid=37408


36  

 
García, E. y Morales, C. (14 agosto, 2018) Resiliencia y sus siete pilares para 

enfrentar la adversidad. Instituto Salamanca. 

https://instsal.me/1re4s 
 

 
García, E. y Toro, L. (2019). Autoestima y violencia intrafamiliar en los y las 

adolescentes que acuden a la Fundación Ayllu Huarmicuna (Tesis de 

licenciatura). http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/19259 

 
Gómez, E., y Kotliarenco, M. (2010). Resiliencia Familiar: un enfoque de 

investigación e intervención con familias multiproblemáticas. Revista De 

Psicología, 19(2), Pág. 103–132. 

 
Gómez, J. (2017). Violencia en la pareja desde la perspectiva de la teoría del 

apego. 

 
Hernández, R., Fernández, C. y Batista, L. (2014). Metodología de la 

investigación (Vol. 6). México. http://ceur-ws.org/Vol-2302/paper1.pdf 

Jaramillo, J., Bermeo, J., Caldas, J, & Astudillo, J. (2013). 

 
Herrera, E, y Vásquez, G. (2021). violencia familiar y resiliencia en mujeres que 

acuden en la comisaría del distrito de Chupaca Junín. Universidad Cesar 

Vajello; repositorio –ucv. 

 
Hierrezuelo, N. Fernández, P. & León, A. (2021). Violencia intrafamiliar contra 

mujeres de Santiago de Cuba. Revista Cubana de Medicina General 

Integral, 37(1), 1–10. 

 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (2021): Perú: Feminicidio y 

Violencia contra la mujer 2015-2019. libro.pdf (inei.gob.pe) 

http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/19259
http://ceur-ws.org/Vol-2302/paper1.pdf


37  

Jaramillo-Moreno, R. A., y Cuevas- Ramírez, C. A. (2020). Panorama científico 

de la relación entre la violencia intrafamiliar y de género y la resiliencia 

familiar: posibilidades, retos y límites. (Spanish). Diversitas (17949998), 

16(1), 113–130. 

 
Ley 30364. Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar. 

 
López, I. y Vargaray, C. (2021). Violencia intrafamiliar y resiliencia en mujeres en 

un contexto de confinamiento social por COVID 19 en Lima Metropolitana, 

2020.universidad cesar vallejo: repositorio –UCV 

 
Lucas, D. (2021). Violencia familiar y resiliencia en mujeres atendidas en un 

centro de emergencia mujer en lima. Universidad Cesar Vajello; 

repositorio –ucv. 

 
Martínez, A. (2018). ¿Por qué las mujeres tienen relaciones sexuales con sus 

parejas cuando realmente no lo desean? Feminismo-s, 31, 127-141. 

 
MIMP Estadística. (2022). Casos de violencia familiar, sexual y otros de alto 

riesgo. https://www.mimp.gob.pe/omep/estadisticas-atencion-a-la- 

violencia.php. 

 
Morán-Astorga, M. Consuelo, & Finez-Silva, María José, & Menezes dos Anjos, 

Esther, & Pérez-Lancho, María Cruz, & Urchaga-Litago, José David, & 

Vallejo-Pérez, Gema (2019). ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

QUE PREDICEN MAYOR RESILIENCIA. International Journal of 

Developmental and Educational Psychology, 4(1),183-190.[fecha de 

Consulta 29 de Noviembre de 2021]. ISSN: 0214-9877. Disponible en: 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349861666018 

https://www.mimp.gob.pe/omep/estadisticas-atencion-a-la-violencia.php
https://www.mimp.gob.pe/omep/estadisticas-atencion-a-la-violencia.php
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349861666018


38  

ONU Mujeres. (2020). Hechos y cifras: Poner fin a la violencia contra las mujeres. 

https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against- 

women/factsand-figures 

 
Organización Mundial de la Salud. (2020). Violence against women Prevalence 

Estimates, 2018. Estimaciones mundiales, regionales y nacionales de la 

prevalencia de la violencia de pareja contra la mujer y estimaciones 

mundiales y regionales de la prevalencia de la violencia sexual sufrida por 

la mujer por alguien que no es su pareja. OMS, Ginebra, 2021. 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against- 

women 

 
Pedraza, A. Sánchez, S. Y González, T. (2020). Abordajes investigativos sobre 

violencia intrafamiliar en Colombia desde la literatura científica. 

(Spanish). Actualidades Pedagógicas, 75, 1–22. 

 
Ponce, J. y Challco, D. (2020-2021). Violencia familiar y resiliencia en madres de 

la comunidad campesina de quiquijana cusco 2020 -2021. Universidad 

autónoma de ica: repositorio – U.A.I. 

 
Programa Nacional para la prevención y Erradicación de la Violencia contra las 

Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – AURORA. (Setiembre, 2020). 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Recuperado de 

https://www.mimp.gob.pe/contigo/contenidos/pncontigoarticulos.php?cod 

igo=36 

 
Rocco, L., y Oliari, N. (2007). La encuesta mediante internet como alternativa 

metodológica. VII Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, 

Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. 

http://www.aacademica.org/000-106/392 

https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/factsand-figures
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/factsand-figures
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-
http://www.mimp.gob.pe/contigo/contenidos/pncontigoarticulos.php?cod
http://www.aacademica.org/000-106/392


39  

Sulsbach, P. (2018). A Resiliência Das Mulheres Que Sofreram Violência 

Doméstica: Uma Revisão. Revista Internacional Interdisciplinar 

INTERthesis, 15(1), 111–129. 

 
Wagnild, G. y Young, H. (1993). Development and psychometric evaluation of 

the resilience scale (vol1). Journal of nursing measurement 

 
Wolin, S. & Wolin. S (1993). The resilient self: How survivors of troubled families 

rise above adversity. New York, Villard. 

 
Zúñiga, M. y Rosario, T. (2020). Mujeres en confinamiento: Relatos de las 

violencias en méxico. El Cotidiano, 36(222), 83-95. Retrieved from 

https://www.proquest.com/scholarly-journals/mujeres-en-confinamiento- 

relatos-de-las/docview/2498619520/se-2?accountid=37408 

https://www.proquest.com/scholarly-journals/mujeres-en-confinamiento-relatos-de-las/docview/2498619520/se-2?accountid=37408
https://www.proquest.com/scholarly-journals/mujeres-en-confinamiento-relatos-de-las/docview/2498619520/se-2?accountid=37408


 

 
 

 
ANEXOS 

 
Anexo1: Matriz de Consistencia 

 

PROBLEMA 
 

OBJETIVOS 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuál es la relación entre 

violencia familiar y resiliencia en 

mujeres adultas que se atienden 

en un centro de salud del distrito 

de chorrillos, Lima 2022? 

 
GENERAL 

Determinar la relación, entre violencia familiar y resiliencia en mujeres adultas que se 

atienden en un centro de salud del distrito de chorrillos, Lima 2022 

 
ESPECIFICOS 

Determinar la relación, entre violencia familiar con las dimensiones de resiliencia 

expresados en Confianza en sí mismo, Ecuanimidad, Perseverancia, Satisfacción 

personal, Sentirse bien solo. 

Determinar la relación, entre resiliencia con las dimensiones de violencia familiar 

expresados en Violencia física, Violencia de género, Violencia patrimonial, Violencia 

psicológica, Violencia sexual, Violencia social. 

Describir la violencia familiar de manera general y por dimensiones. 

Describir la resiliencia de manera general y por dimensiones. 

Comparar violencia familiar de manera general y por dimensiones según edad. 

Comparar resiliencia de manera general y por dimensiones según edad. 

 
GENERAL 

La relación entre violencia familiar y la resiliencia es inversa y 

significativa en mujeres adultas que se atienden en un centro 

de salud del distrito de chorrillos, Lima 2022 

ESPECIFICOS 

La relación entre violencia familiar con las dimensiones de 

resiliencia expresados en Confianza en sí mismo, 

Ecuanimidad, Perseverancia, Satisfacción personal, Sentirse 

bien solo, es inversa y significativa. 

 
La relación entre resiliencia con las dimensiones de violencia 

familiar expresados en Violencia física, Violencia de género, 

Violencia patrimonial, Violencia psicológica, Violencia sexual, 

Violencia social, es inversa y significativa. 

 
Tipo de investigación: 

básica 
 
 

 
Diseño de 

investigación: 

 
No Experimental, de corte 

transversal, correlacional. 

 

 
Enfoque: 

 

Cuantitativo 

VARIABLES       ESTADISTICA A UTILIZAR 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Violencia Familiar 

 
VARIABLE DEPENDIENTE: 

Resiliencia 

TECNICA: 

Encuesta 

INSTRUMENTOS: 

Escala de violencia intrafamiliar VIF J4 

Autor: Jaramillo (2014) 

Escala de resiliencia ER 

Autor: Wagnild y Young (1993); adaptado por Angelina Novella (2002) 

POBLACION: 519 

MUESTRA: 221 

MUESTREO: 221 

Alfa de Cronbach 

V de aike 

Correlación ítem test 

HIPÓTESIS METODOLOGÍA

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POBLACIÓN Y MUESTRA



 

 

 
Anexo 2: Operacionalización de variables 

 

Variables Definición conceptual Definición operacional Dimensión indicadores 
ítems instrumento 

Medición 

  

V
io

le
n
c
ia

 f
a
m

ili
a
r 

(v
a
ri
a
b
le

 d
e
p
e
n
d
ie

n
te

) 

  Violencia física 
 
 

 
Violencia de genero 

 
 

 
Violencia patrimonial 

 
F 

 
Violencia psicológica 

 
 

 
Violencia sexual 

 
 

 

Violencia social 

Golpes, Moretones 

Lesiones, Fracturas 

 
Ignorar opiniones 

No colaborar en actividades del hogar 

Impedir que trabaje 

 
Romper cosas de su propiedad 

Impedir el ingreso a domicilio 

Limitar el dinero para cubrir necesidades 

básicas. 

 
Insultos, No dejar opinar, Infidelidad 

Amenazas 

 
Relaciones sexuales sin consentimiento. 

Prohibir controles médicos, Prohibir uso 

de anticonceptivos 

 
Realizar actos por coacción 

Impide relacionarse 

Celos 

1,2,3,4   

 
Es toda acción u omisión de 

La variable será medida por la 

escala de violencia familiar VIF 

 
23,24 

  

violencia que consiste en J4., está conformado por 25 ítems,    

maltratos físicos, 

psicológicos o sexuales, 

en el que se evalúan seis 

dimensiones, contando cada uno 

con una escala de Likert de cinco 

20,21,22 Escala de 

violencia 

Ordinal 

realizado por un miembro opciones: (1) “Casi nunca”, (2)  intrafamiliar  

de la familia, esto podría 

darse en contra de las 

féminas o de los que 

“Pocas veces”, (3) “A veces”, (4) 

“Muchas veces” y (5) “Casi 

siempre”. 

5,6,7,8,9 
 

 

10,11,12,13,14,15 

VIF J4 
 

viven dentro del núcleo     

familiar. Jaramillo (2014)  
16,17,18,19, 

  

 
R

e
s
ili

e
n
c
ia

 

(v
a
ri
a
b
le

 in
d
e
p
e
n
d
ie

n
te

) 

 

 
Es una capacidad 

 

 
La variable se va a medir por 

Confianza en sí mismo Creer en sí mismo 

Autonomía en la toma de decisiones 

Conocer sus fortalezas y limitaciones 

6,9,10,13,17,18,24   

que tiene el individuo y 

que esto le ayuda a 

la escala de resiliencia. Está 

compuesta de 25 ítems, los 

 
Ecuanimidad 

Perspectiva equilibrada de la vida 

Mantiene la tranquilidad 
Modera sus conductas 

7,8,11,12 

Escala de 
Ordinal 

moderar los resultados 

negativos y promover la 

cuales puntúan en una escala 

tipo Likert de 7 puntos, donde 

 

 
Perseverancia 

Mantiene la constancia y firmeza 

Posee fuerte deseo de logro 

1,2,4,14,15,20,23 
Resiliencia 

ER 

 

adaptación. Wagnild y Young 

(1993) 

1 es en desacuerdo, y un 

máximo de acuerdo es 7. 
 

Satisfacción personal 

Comprende el significado de su vida 

Mantiene una actitud positiva 

16,21,22,25 
  

  
 

Sentirse bien solo 

Identificarse como ser único y valioso 

Sentirse libre 

3,5,19 
  



 

Anexo 3: Instrumentos 

ESCALA DE MEDICIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (VIFJ4)-JARAMILLO 

 
Datos personales: 

 

Estado civil:  Edad:   

 
Instructivo: Por favor conteste todas las preguntas que se presentan a continuación con absoluta seriedad y sinceridad. 

Marque con una X la respuesta que usted considere apropiada la información que usted proporcione es estrictamente 

confidencial. 

 
 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

Casi 
nunca 

Pocas 
veces 

A veces Muchas 
veces 

Casi 
siempre 

Violencia física 

1. ¿Su pareja le pega?      

2. ¿Su pareja le ha hecho moretones cuando la golpea?      

3. ¿Ha sangrado a causa de los golpes recibidos por su pareja?      

4. ¿Por los golpes recibidos por su pareja ha necesitado atención 
médica? 

     

Violencia psicológica 

5. ¿Su pareja le hace callar cuando usted da su opinión?      

6. ¿Su pareja le insulta en frente de otras personas?      

7. ¿Su pareja le ha sido infiel?      

8. ¿Su pareja ha amenazado con suicidarse si le abandona?      

9. ¿Usted siente temor cuando su pareja llega a casa?      

Violencia sexual 

10 ¿Su pareja le ha dicho que sexualmente no la satisface?      

11 ¿Su pareja le obliga a tener relaciones sexuales cuando usted 
no desea? 

     

12 ¿Su pareja le prohíbe asistir a control médico ginecológico?      

13 ¿Su pareja le prohíbe el uso de métodos anticonceptivos?      

14 ¿Su pareja le prohíbe embarazarse?      

15 ¿Su pareja le ha obligado abortar?      

Violencia social 

16 ¿Su pareja se pone molesto cuando usted se arregla?      

17 ¿Su pareja le impide hablar por celular con otras personas?      

18 ¿Su pareja le amenaza con golpearle si usted sale de casa sin 
el permiso de él? 

     

19 ¿Su pareja se pone celoso si usted habla con otras personas?      

Violencia patrimonial 

20 ¿Su pareja ha roto las cosas del hogar?      

21 ¿Su pareja le ha impedido el ingreso a su domicilio?      

22 ¿Su pareja le limita el dinero para los gastos del hogar?      

Violencia de genero 

23 ¿Al momento de tomar decisiones su pareja ignora su opinión?      

24 ¿Su pareja nunca colabora en las labores del hogar?      

25 ¿su pareja le impide tener un trabajo remunerado ,fuera de 
casa? 

     



 

ESCALA DE RESILIENCIA DE WAGNILD Y YOUNG, adaptada por Novella (2002) 

 
Datos personales: 

 

Estado civil:  Edad:   

 
Instrucciones: A continuación, se le presentará una serie de frases a las cuales usted responderá. No existen respuestas 

correctas e incorrectas, estas tan solo nos permitirán conocer su opinión personal sobre sí mismo. Donde: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente en 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo 

De acuerdo Muy de acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

 
N° ITEMS 1 2 3 4 5 6 7 

1 Cuando planeo algo lo realizo.        

2 Generalmente me las arreglo de una manera u otra.        

3 Dependo más de mí mismo que de otras personas.        

4 Es importante para mi mantenerme interesado en las cosas.        

5 Puedo estar solo(a) si tengo que hacerlo.        

6 Me siento orgulloso(a) de haber logrado cosas en mi vida.        

7 Usualmente veo las cosas a largo plazo.        

8 Soy amigo(a) de mí mismo(a).        

9 Siento que puedo manejar varias cosas al mismo tiempo.        

10 Soy decidido(a).        

11 Rara vez me pregunto cuál es la finalidad de todo.        

12 Tomo las cosas una por una.        

13 Puedo enfrentar las dificultades porque las he experimentado anteriormente.        

14 Tengo autodisciplina.        

15 Me mantengo interesado(a) en las cosas.        

16 Por lo general, encuentro algo de qué reírme.        

17 El creer en mí mismo(a) me permite atravesar tiempos difíciles.        

18 En una emergencia soy una persona en quien se puede confiar.        

19 Generalmente puedo ver una situación de varias maneras.        

20 Algunas veces me obligo a hacer cosas, aunque no quiera.        

21 Mi Vida tiene significado.        

22 No me lamento de las cosas por las que no puedo hacer nada.        

23 Cuando estoy en una situación difícil generalmente encuentro una salida.        

24 Tengo la energía suficiente para hacer lo que debo hacer.        

25 Acepto que hay personas a las que yo no les agrado.        



 

Anexo 3.1: Criterios de jueces 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Anexo 4: Formulario virtual para la recolección de datos 

 



 

Anexo 5: Carta de presentación de la escuela 
 
 
 

 



 

 
Anexo 6: Carta de autorización de la institución para el estudio 

 
 
 

 



 

Anexo 7: Cartas de solicitud de autorización de uso de instrumentos remitido 

por la Universidad. 

 
 

 



 

 

 

 



 

Anexo 8: Autorización de uso del instrumento VIF J4 
 
 
 
 
 
 

 



 

Autorización de uso del instrumento ER 
 
 
 
 
 

 



 

 



 

 


