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RESUMEN 

La resiliencia cuenta como aquella capacidad que poseen las personas para 

reponerse y mantener una postura positiva ante alguna dificultad o suceso estresor, 

es así que se cataloga como una estrategia que surge a favor de superar los 

episodios de violencia dentro del grupo familiar. El objetivo de esta investigación 

fue determinar el rol de la resiliencia como moderador entre la violencia familiar y 

el estrés en universitarios. El estudio fue de tipo no experimental con un diseño 

explicativo, conformado por una muestra de 476 estudiantes universitarios 

pertenecientes a las diversas instituciones de educación superior del distrito de 

Trujillo, cuyas edades estuvieron comprendidas entre los 18 a 28 años. Los 

instrumentos utilizados fueron: Cuestionario de violencia familiar - VIFA para medir 

el nivel de violencia dentro del ámbito familiar, Escala de estrés percibido - 10 para 

medir el nivel de estrés y Escala    Breve    de    Resiliencia    Connor-Davidson - 

CD-RISC 10 para medir el nivel de resiliencia en los universitarios. Los resultados 

obtenidos muestran que hay una relación estadísticamente significativa entre las 

variables estudiadas, al igual que las correlaciones entre las tres variables resultan 

significativas. Se concluye que la resiliencia modera la relación entre la violencia 

familiar y el estrés.  

Palabras clave: Violencia familiar, estrés, resiliencia, moderación, universitarios.
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ABSTRACT 

Resilience counts as the ability that people have to recover and maintain a positive 

posture in the face of some difficulty or stressful event, which is why it is classified 

as a strategy that arises in favor of overcoming episodes of violence within the family 

group. The objective of this research was to determine the role of resilience as a 

moderator between family violence and stress in university students. The study was 

non-experimental with an explanatory design, made up of a sample of 476 university 

students belonging to the various higher education institutions in the district of 

Trujillo, whose ages ranged from 18 to 28 years. The instruments used were: Family 

Violence Questionnaire - VIFA to measure the level of violence within the family, 

Perceived Stress Scale - 10 to measure the level of stress and Brief Connor-

Davidson Resilience Scale - CD-RISC 10 to measure the level of resilience in 

university students. The results obtained show that there is a statistically significant 

relationship between the variables studied, just as the correlations between the 

three variables are significant. It is concluded that resilience moderates the 

relationship between family violence and stress. 

Keywords: Family violence, stress, resilience, moderation, university students.
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I. INTRODUCCIÓN

La violencia familiar es un problema significativo que transgrede los derechos

humanos, posicionándose como un problema social de responsabilidad colectiva

por el impacto que genera en las víctimas (Nazar et al., 2018). Problemática que

va en crecimiento dentro del ámbito de la salud y debe ser evaluado por diversas

disciplinas, analizando los daños mortales e invalidez de facultades (Solano et

al., 2019).

Desarrollarse en un hogar donde las llamadas de atención fueron de carácter 

violento, física o verbal, genera que en el futuro se adopte el mismo estilo de 

crianza que se experimentó, reproduciendo el maltrato en sus propios 

descendientes (Matángolo, 2019), considerando que la violencia se enfoca en 

atacar a las personas más indefensas (Solano et al., 2019).  

Crecer en un entorno familiar saludable en el que se presencia que los conflictos 

se enfrentan o resuelven sobre una base de comunicación asertiva y predominan 

estilos disciplinarios no agresivos predice el desarrollo de un ajuste psicológico 

apropiado en cada integrante del grupo familiar contrario a percibir violencia 

familiar durante la niñez que impacta sobre la capacidad de autorregulación 

emocional y conductual (Saldívar et al., 2022).  

Estudios revelan que la violencia percibida en el seno familiar es un factor que 

influye de forma negativa sobre el rendimiento académico, además, de reducir 

las aspiraciones y dificulta la elaboración de un proyecto de vida (Morillo et al., 

2021). Predispone al quiebre de vínculos emocionales que favorecen la 

convivencia con los miembros (Baena et al., 2020). Rompe toda aquella 

seguridad que supone brinda la convivencia familiar (García et al., 2020). 

Sufrir de violencia familiar conlleva a la presencia de síntomas relacionados al 

estrés, factor que se evidencia al examinar los riesgos de la violencia (Guillén et 

al., 2021). Los conflictos, discusiones y las condiciones de la misma convivencia 
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inducen estrés en los miembros de la familia, aquello que repercute en los 

diversos ámbitos de su vida, emocional, social y educativo (Corral, 2014).  

 

Dentro de la violencia en los hogares se evidencia un mayor atentado en contra 

de la figura femenina, aquella que sufre daños en su salud mental y física 

(Herring, 2020). En el Perú, afecta en mayor proporción a las jóvenes 

universitarias, mientras que los jóvenes sufren violencia de tipo social y 

económica, las universitarias son maltratadas en su ámbito familiar por personas 

con quienes tienen un lazo ya establecido (Vargas, 2012).  

 

El estrés es una respuesta no positiva que causa en el organismo un 

desequilibrio al no ser controlado. La presión tan fuerte y falta de capacidad de 

afrontamiento conlleva a que la persona considere las situaciones como 

estresantes y desbordantes (Silva et al., 2020).  

 

Los principales síntomas del estrés sobre el ser humano se perciben como 

tristeza, episodios de angustia, dificultad para concentrarse y desarrollar ideas, 

dificultad para retención y evocación de información, sensación de inquietud, 

aumento o disminución del apetito, problemas digestivos, alteraciones en 

sistema nervioso como experimentar alteraciones del sueño (García-Gonzáles, 

2022). La deficiencia en el bienestar emocional y mental  de esta población va 

en aumento (Gardani et al., 2022). 

 

Los universitarios al percibir de forma negativa las demandas del ambiente 

desarrollan un estrés que resulta sofocante en pleno proceso educativo (Silva et 

al., 2020), perdiendo el control para afrontar la situación y manifestando síntomas 

de ansiedad, fatiga, insomnio, que conduce a un bajo rendimiento académico, 

desatención, ausentismo y deserción profesional (García et al., 2020).  

 

Estudios revelan que percibir algún grado de disfuncionalidad familiar predispone  

al desarrollo de trastornos mentales como estrés. Del mismo modo, al comparar 

las características demográficas entre  vivir solo y  convivir en un hogar 
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disfuncional frente al desarrollo de trastornos mentales, se evidencia que este 

último tiene mayor influencia (Acosta et al., 2019).  

 

Investigaciones direccionadas a determinar la prevalencia de trastornos 

psicoemocionales en universitarios se evidencian que el 53% de ellos ha 

desarrollado ansiedad, el 48% estrés y el 29% cuadros depresivos (Trunce et al., 

2020). En el mismo sentido, sufren de estrés debido a la existencia de 

discusiones excesivas, a la escasa apertura para comunicarse y al sentirse 

incapaz de ser sincero con los integrantes del grupo familiar, convirtiéndose en 

generadores de violencia doméstica (Bolaños- De Keijzer, 2020).  

 

Los seres humanos poseen la capacidad de poder enfrentar situaciones de 

tensión reflejando su salud mental, la violencia doméstica es catalogada como 

un estresor que puede sobrepasar este umbral de normalidad afectando su 

bienestar emocional, generando respuestas fisiológicas particulares en cada 

individuo (Herrera-Cañas, 2020). Sin embargo, las características personales 

como la resiliencia que posee cada individuo le permiten poder aprender y 

enfrentar este factor, posicionando su bienestar emocional (Luna, 2020). 

 

La resiliencia es catalogada como una estrategia que surge a favor de superar 

los episodios de violencia dentro del grupo familiar.  Esta se fusiona con la 

capacidad para reconocer la necesidad de tomar distancia, la esperanza, la 

capacidad de perdonar y de reconciliación, agentes que favorecen su 

adaptación. Del mismo modo, se expone que es vital el apoyo de una persona 

significativa para la superación de estos episodios de agresiones (Cuevas-

Jaramillo, 2020).  

 

Investigaciones desarrolladas exponen que el estrés funge como una influencia 

negativa sobre la salud mental, sin embargo, la resiliencia se convierte en 

mediadora, de esta forma se resalta el papel de la resiliencia sobre la 

disminución de los efectos del estrés (Catabay et al., 2019). 
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En el mismo sentido, se evidencia la asociación entre el estrés académico con 

puntajes de resiliencia más bajos. Además, se expone que la mayoría de los 

estudiantes que optan por emplear estrategias de afrontamiento adaptativas 

como buscar soporte emocional registraron puntajes altos de resiliencia a 

diferencia de los que optan por estrategias disfuncionales como consumo de 

sustancias toxicológicas (Van der et al., 2020). 

 

Siendo este un problema social latente, se torna imprescindible e innovador, 

determinar una respuesta ante el cuestionamiento, ¿Cómo desempeña su papel 

de mediador la resiliencia entre la presencia de violencia en la dinámica familiar 

y el desarrollo de estrés en universitario?  

 

Desde esta perspectiva, la investigación se sostuvo sobre los siguientes 

principios; realizar aportes que permitieran exponer el rol mediador de la 

resiliencia en el accionar de la violencia familiar sobre el estrés. La recopilación 

de información registrada fue de carácter vigente y contó con validez científica; 

en ese sentido, es de interés colectivo para profesionales de salud mental, 

estudiantes y organizaciones en general que realicen investigaciones o brinden 

apoyo a los involucrados en casos de violencia. Al término de la investigación 

esta puede ser empleada como base para posteriores trabajos académicos o 

investigaciones.  

 

Con el propósito de direccionar la investigación, se planteó lo siguiente, como 

objetivo general se pretendió: determinar el rol de la resiliencia como moderador 

entre la violencia familiar y el estrés en universitarios.  

Se rigió bajo la hipótesis: la resiliencia moderadora de la relación entre violencia 

familiar y estrés en universitarios. 
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II. MARCO TEÓRICO 

En Puerto Rico se realizó un estudio con universitarios de primeros ciclos, 

muestra conformada por 76 estudiantes, con el objetivo de conocer la relación 

entre la resiliencia y las variables de estrés, autoeficacia, clima educativo y 

estilos de crianza. Como resultado se obtuvo que un 50% de los estudiantes no 

tienden a estar bien después de atravesar por situaciones estresantes, 

evidenciándose que los estudiantes que no poseen niveles altos de resiliencia 

no son capaces de sobrepasar las dificultades a vivir (Ramírez-Vásquez, 2022). 

 

En Colombia se desarrolló una investigación con una muestra de 800 personas 

evaluadas a través de la Escala de Estrés Percibido, como resultados se obtuvo 

que el 87% percibe estrés al enfrentarse a situaciones conflictivas dentro del 

hogar, presencian ofensas y una dinámica disfuncional, lo que indicaría una 

relación significativa entre la comunicación familiar y el estrés (Garcés et al., 

2021). 

 

En México se llevó a cabo un estudio con el objetivo de diferenciar en los 

universitarios su grado de resiliencia. Se aplicó la Escala de Resiliencia en 188 

estudiantes con edades entre 18 a 27 años, teniendo como resultado que existe 

mayor porcentaje de resiliencia en los jóvenes mientras están más inmersos en 

el ámbito educativo, considerándose como un factor de cuidado ante alguna 

dificultad (Hernández et al., 2020).   

 

En Ecuador se desarrolló una investigación con el apoyo de 309 universitarios 

de edades entre los 18 a 26 años, obteniendo que el 60% de los participantes 

manifiesta percibir algún grado de disfuncionalidad familiar, población que 

estaría más propensa a desarrollar trastornos mentales como estrés y ansiedad 

(Acosta et al., 2019).  

 

Un estudio que se realizó en Lima tuvo el objetivo de explicar las situaciones de 

violencia familiar en los universitarios, trabajaron con una muestra de 273 

universitarios. Obteniendo como resultados que más del 60% de estudiantes han 



6 
 

sufrido violencia dentro de casa, un 85% de tipo psicológica, seguido de 

porcentajes menores en violencia física y sexual, se consideró la violencia 

psicológica con aquella que se extiende hasta etapas de adolescencia y 

juventud, además el haber sufrido de violencia en la etapa de infancia o ser parte 

de una familia violenta genera un patrón repetitivo al formar una relación de 

pareja en la universidad (Zapata, 2022). 

 

En Ica se realizó una investigación en universitarios para establecer factores que 

están vinculados con la violencia familiar, se trabajó con 1201 estudiantes. Como 

resultados se obtuvo que el sexo femenino posee mayor nivel de riesgo de sufrir 

violencia familiar, al igual que la mayoría de los universitarios menores de 20 

años. Asimismo, estudiantes que han sido víctimas de maltrato infantil, tienen 

baja autoestima y están rodeadas de un ambiente de alcoholismo tienden a ser 

violentadas (Solano et al., 2019). 

 

Una investigación realizada en Lima buscó establecer si la resiliencia y el 

afrontamiento tienen influencia en el rendimiento académico. Dentro de la 

investigación los participantes fueron universitarios con edades entre los 16 a 27 

años divididos en dos grupos. Dando como resultados que la resiliencia 

repercute de manera directa e indirecta en el rendimiento de los universitarios, 

por otro lado, el componente familiar es importante dentro de la vida del 

universitario, siendo un precedente para un buen rendimiento educativo 

(Tipismana, 2019).  

 

La agresión dentro del seno familiar influye en la dinámica de los hogares, 

actuando negativamente en el desarrollo de los hijos, independientemente del 

aspecto social, llega a ocurrir en los diversos ámbitos de la sociedad (Al Majali-

Alsrehan, 2019). Se experimenta dentro del círculo familiar de diferentes tipos, 

psicológico, físico y sexual (Jiménez, 2020). Por ende, es un fenómeno en el que 

presencia diversas acciones de agresión generadas con la intención de infringir 

daño a algún miembro de la familia (Matángolo, 2019). 
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Como teorías que sustentan el origen y desarrollo de la variable está  

Bronfenbrenner que en el 2005 explica el modelo ecológico del desarrollo 

Proceso - Persona -Contexto -Tiempo, el cual indica que las personas al ir 

creciendo van cambiando sus conductas influenciadas por los diversos sistemas. 

Se da primero un vínculo entre la persona y el entorno en el que se desenvuelve, 

segundo la persona con todas sus características, tercero los diversos sistemas 

que influyen en el contexto y como cuarto factor los diversos tiempos en la 

historia y sus influencias (Nelson-Lund, 2017). 

 

Bronfenbrenner a través de su modelo explicó el efecto del entorno ecológico en 

el desenvolvimiento de un niño. Teoría que consta de 4 niveles, desde lo más 

interno hasta lo más externo. Se tiene al microsistema, mesosistema, exosistema 

y macrosistema.  La teoría explica la conexión entre un individuo y las personas 

o grupos que constituyen el entorno, generando conductas nuevas en la persona 

(Pokharel, 2020).  

 

Por otro lado, en 1980 Baron y Straus expusieron la teoría del desbordamiento 

cultural enfocada en cómo la violencia se desarrollaba en los ámbitos de la vida, 

indicando que las personas normalizan el ejercer violencia para fines de poder y 

control, mayor es la probabilidad de generalizarse y ser utilizada para fines 

negativos en otros ámbitos de la vida (Lysova-Straus, 2021). 

 

Cuando el adolescente evidencia las agresiones entre sus padres a modo de 

resolución de sus conflictos, opta por asimilar la misma forma para arreglar sus 

desacuerdos con otras personas, recurriendo a ella para enfrentar sus 

dificultades, formando un ciclo de agresiones aprendidas y normalizadas. Las 

agresiones dentro del sistema familiar, entre pareja, padres a hijos, repercute en 

las relaciones sociales e interpersonales. Además, el experimentar o presenciar 

violencia familiar en etapas de niñez o adolescencia repercute en problemas 

conductuales al ser adultos (Xia et al., 2018).  

 

Por otro lado, la teoría del aprendizaje social desarrollada en el año 1959 por 

Bandura y Walters explica las conductas agresivas desde las interrelaciones 
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violentas que tienen los progenitores con sus hijos y entre los padres mismos. 

Se indica que el origen de la violencia dentro del hogar es motivo de un 

aprendizaje modelado al momento de la interacción familiar, quitando todo valor 

a que la agresividad es innata del ser humano (Aroca et al., 2012).  

 

Para que se dé un aprendizaje nuevo, debe ser directo y enfocado a elementos 

de la sociedad, donde las personas aprenden y se desarrollan a través de haber 

observado a otros ante algunas situaciones de exposición (Vega et al., 2019).  

 

Aquellas interacciones que tienen mayor influencia sobre la conducta del 

individuo son reforzadas cuando la persona está expuesta en mayor tiempo, 

frecuencia y son transmitidas por personas con significancia, considerando el 

núcleo familiar uno de los más influyentes. Asimismo, factores ambientales 

donde se desarrolle el individuo estímulos, reforzadores, castigos, y factores de 

sí mismo como ideas, sentimientos, pensamiento determinan el comportamiento 

de la persona (Olivera-Yupanqui, 2020).  

 

El estrés es un estado en el que se observa la relación entre una persona y el 

contexto en el que se desarrolla que se percibe como amenazante, que a su vez 

supera en complejidad a los recursos que posee para resguardar su bienestar, 

suponiendo un daño o pérdida que no ha sucedido, sin embargo, predice que 

tendrá lugar (Mayorga et al., 2020).  

 

La Teoría transaccional del estrés expuesta por Richard Stanley Lazarus en el 

año 1966, posteriormente perfeccionada en colaboración con Susan Folkman 

hasta el periodo de 1984 y 2002, desarrolla una teoría que se fundamenta en el 

rol que desempeñan los procesos cognitivos en conjunto con las emociones 

como efecto del estrés percibido (Li, 2021). Enfatizando que en cada individuo 

las reacciones difieren y solo se puede calificar la presencia de estresores por 

su persistencia en el tiempo (Singh, 2023).  

 

El estrés carece de carga biológica, es un proceso que tiene lugar en un sujeto 

al procesar las adversidades del contexto que va identificando a través de las 
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cogniciones (Álvarez et al., 2022). En primera instancia tiene lugar el 

reconocimiento de las amenazas, seguidamente, estudiar el nivel del riesgo y 

estructurar las diversas alternativas para hacerle frente tomando en cuenta la 

suficiencia de los recursos que posee (Reddy-Ramgopal, 2022).  

 

Esta teoría sugiere que las respuestas que se generan como afrontamiento ante 

el estrés se dividen en dos, la primera se encuentra centrada en la emoción, 

teniendo como objetivo regular estas emociones no deseadas que emergen 

debido a un factor estresante y la segunda centradas en el problema, enfocada 

en estudiar el factor catalogado como amenaza para generar estrategias que lo 

reduzcan o eliminen (Ashokbhai, 2019). 

 

La resiliencia cuenta como aquella capacidad que poseen las personas para 

reponerse y mantener una postura positiva ante alguna dificultad o suceso 

estresor. Reajustarse ante algún hecho traumático (Tarazona et al., 2022). 

Asimismo, es una respuesta a aquellos hechos que colocan a la persona en una 

escasez de recursos para poder sobrellevar la carga de lo ocurrido, 

interrumpiendo su adecuado funcionamiento emocional (Troy et al., 2023).  

 

La teoría de la resiliencialidad creada en 1990 por Richardson, indica que la 

resiliencia es una capacidad que se debe comprender como un proceso dinámico 

en el que los estímulos del ambiente y las características del propio individuo 

interactúan entre sí permitiéndole adaptarse frente a la adversidad (Ruiz-

López, 2012). 

 

El hacer frente a las situaciones difíciles que limitan a las personas, conlleva ser 

parte de un proceso, al momento que se afronta dicha adversidad se manifiestan 

diversas respuestas o reacciones según la persona. Cada persona manifiesta 

conductas diferentes debido al distinto nivel de resiliencia que posean, no todos 

quedarán indemnizados ni todos resultaran dañados ante las dificultades 

(Ortunio-Guevara, 2016).  
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Las personas cuentan con factores de protección que ante alguna adversidad 

real percibida desencadenan reacciones en uno mismo, diferenciándose en 

resiliencia alta si son respuestas con un buen afrontamiento, con inteligencia 

emocional, bienestar e invulnerabilidad, lo contrario sucedería si contara con una 

baja resiliencia (García et al., 2016).  

 

La teoría de ampliar y construir elaborada por Barbara Fredrickon en 1998 

explica la relación que se da entre las emociones negativas y positivas. Las 

emociones positivas incentivan el accionar, las ideas y las vinculaciones 

sociales, a diferencia de las emociones negativas que limitan a las personas 

(García, 2005). 

 

Asimismo, el estar expuestos a métodos que logren la mayor cantidad de tiempo 

con sentimientos positivos en aquellas situaciones difíciles, manteniendo un 

pensamiento razonable y con predisposición a colaborar (Barragán - Morales, 

2014), contrarrestan las consecuencias negativas, construyendo recursos 

favorables siendo la resiliencia uno de los principales recursos frente a algún 

estímulo estresor (Ortunio-Guevara, 2016).  
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III.  METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de Investigación 

El presente estudio fue cuantitativo, adoptando un tipo de investigación 

empírica y aplicada, con el objetivo de brindar soluciones a los diversos 

problemas que surgen al plantear una investigación, utiliza y aplica 

conocimientos ya existentes; y a su vez se adquieren nuevos, después de 

indagar (Ato et al., 2013).  

3.1.2. Diseño de Investigación 

El diseño explicativo, permite establecer una conexión entre un grupo de 

variables, considerando a cada variable como latente de carácter observable 

y medible. Posee la particularidad de estudiar los efectos de otras variables 

al definir la existencia de una relación o definir efectos de mediación y 

moderación (Ato et al., 2013). 

3.2. Variables y operacionalización 

● Definición conceptual de Violencia 

Comportamientos agresivos que tienen lugar dentro del hogar, realizados 

con la finalidad de herir a algunos de los miembros que integran la dinámica 

familiar, se expresa de forma física, sexual, psicológica e incluso económica 

(Bagheri et al., 2022). 

● Definición operacional de Violencia 

El nivel de violencia en la familia se midió a través del Cuestionario de 

Violencia familiar (VIFA), consta de dos dimensiones, dimensión física que 

incluye: agresión con manos, agresión con objetos, consecuencias del 

maltrato, heridas y quemaduras comprendida en los 22 primeros ítems, 

seguida de la dimensión psicológica que incluye: agravio, censurar, 

distanciamiento afectivo, gritos, clima de miedo , conformada por los 24 

últimos ítems, con respuestas de tipo likert. 
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● Dimensiones 

Violencia Psicológica. A través de las 17 preguntas se midió el nivel de 

violencia psicológica familiar en un individuo, por medio del reconocimiento 

de las respuestas ante diversas situaciones.  

● Escala de medición 

La variable fue cuantificada por medio de la escala de intervalo, la cual 

permitió representar las magnitudes o comparar los valores de cada escala, 

contó con cuatro respuestas que se puntúan de: 3 (siempre), 2 (casi 

siempre), 1 (a veces) y 0 (nunca), en cada uno de los ítems. 

● Definición conceptual de Estrés 

Estado en el que un sujeto concibe a una situación como factor amenazante 

de su bienestar, centra sus recursos en percibir el nivel de control o 

descontrol que posee ante esta dificultad (Remor, 2006).  

● Definición operacional de Estrés 

Evalúa la intensidad del estrés experimentado en diversas circunstancias a 

través de la Escala de Estrés Percibido - 10, unidimensional conformada por 

10 ítems, con respuestas de tipo likert. 

● Escala de medición 

La variable fue evaluada a través de la escala de intervalo, la cual permite 

representar las magnitudes o comparar los valores de cada escala, cuenta 

con cinco respuestas que se puntúan de: 4 (muy a menudo), 3 (a menudo), 

2 (de vez en cuando), 1 (casi nunca) y 0 (nunca), en cada uno de los ítems. 

● Definición conceptual de Resiliencia 

Capacidad que posee un individuo para hacerle frente a las adversidades, 

estas tienden a variar según el contexto en el que se desarrolla, el tiempo, 

la edad, etc. Se presentan según las vivencias individuales. La resiliencia 

toma un papel fundamental en la terapia aplicada en los desórdenes 

psicoemocionales como el estrés, la ansiedad y la depresión. (Bernaola et 

al., 2022). 
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● Definición operacional de Resiliencia 

El nivel de resiliencia se midió al emplear la Escala Breve de Resiliencia 

creada por Connor y Davidson en el 2003, posteriormente adaptada por 

Campbell y Stein 2007, conformada por 10 ítems, su recopilación de datos 

se desarrolla en base a la escala de Likert de 5 puntos. 

● Escala de medición 

La variable fue medida mediante una escala de intervalo, aquel que permitió 

representar las magnitudes o comparar los valores de cada escala, cuenta 

con cinco respuestas que se puntúan de: 4 (totalmente de acuerdo), 3 

(bastante de acuerdo), 2 (Algo de acuerdo), 1 (raramente de acuerdo) y  0 

(nada de acuerdo), en cada uno de los ítems. 

3.3. Población, muestra y muestreo 

3.3.1. Población 

En el desarrollo de esta investigación, se tuvo en cuenta universitarios de 

diversas entidades de educación superior instauradas en el distrito de 

Trujillo. La población hace referencia al grupo completo sobre el que 

ejecutarán la investigación los  examinadores (Ganesha-. Aithal, 2022). 

● Criterios de inclusión 

En relación con los criterios de inclusión se consideraron: aceptaron 

contestar todos los ítems registrados, universitarios con matrícula vigente, 

hombres y mujeres, entre las edades de 18 a 28 años. 

● Criterios de exclusión 

Se consideró como criterios de exclusión; estudiantes que omitieron 

respuestas o respondieron de forma incorrecta el cuestionario y estudiantes 

que se negaron a firmar el consentimiento informado. 

3.3.2. Muestra 

La investigación se llevó a cabo con una muestra de 476 universitarios entre 

hombres y mujeres del distrito de Trujillo, quienes contaron con todos los 

criterios de inclusión que se requiere. La muestra es un subconjunto formado 
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por individuos que comprenden características similares, procurando ser 

representativa para asegurar que los resultados sean significativos 

(Magdalena, 2019). Es importante tomar en cuenta la lógica del investigador 

para poder determinar una muestra, es por ello qué si se trata de una 

población grande, una muestra adecuada será 500 o menos para desarrollar 

diversas tipologías de estudios (López, 2004). 

 

Tabla 1.  

Datos sociodemográficos de la muestra encuestada. 

Categorías Opciones % del total 

Sexo F 65.1 % 

M 34.9 % 

Edad 18 – 21 73.1% 

22 – 25 24.4% 

26 – 28 2.5% 

Universidad Nacional 1.7 % 

Privada 98.3 % 

Carreras Arquitectura 6.5 % 

Ciencias De La Comunicación 2.1 % 

Ciencias De La Salud 60.7 % 

Ciencias Del Deporte 1.3 % 

Ciencias Empresariales 5.3 % 

Derecho 9.5 % 

Educación 2.3 % 

Ingeniería 11.6 % 

Idiomas 0.8 % 

Ciclo 1° - 5° 57.4% 

6° - 10° 39.1% 

11° - 14° 3.5% 
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En la tabla 1, se observa como resultados demográficos que la muestra 

estuvo conformada en su mayoría por el género femenino representado por 

el 65.1% y el género masculino conformado por el 34.9%. En cuando a la 

edad de los participantes un mayor porcentaje de personas se encontraron 

entre las edades de 18 a 21 años, aquellos que representaron el 73,1% del 

total de la muestra. Por otro lado, la muestra estuvo conformada en su 

mayoría por estudiantes que cursan en la facultad de ciencias de la salud 

representados por el 60.7%, seguidos por universitarios de la facultad de 

ingeniería con el 11.6% y en menor participación se encontraron los 

estudiantes registrados en la facultad de idiomas reflejando el 0.8% del total 

de la muestra. De igual forma se obtuvo que los estudiantes que 

predominaron en el estudio fueron aquellos que se encontraban del 1° al 5° 

ciclo de estudios, esto al obtener un 57.4% del total de la muestra.  

3.3.3. Muestreo 

La muestra fue elegida bajo un muestreo no probabilístico por conveniencia, 

debido a las particularidades de los sujetos y las características requeridas 

por los investigadores. Así mismo, se seleccionó a todos los sujetos 

dispuestos a participar. Este tipo de muestreo se caracteriza por priorizar los 

criterios de inclusión y exclusión que considera el investigador para elegir a 

la población que será censada (Hernández et al., 2019).  

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

● Técnica 

El cuestionario fue la técnica empleada para recolectar datos, debido a que 

permite un acercamiento a la diversidad del contexto que se evaluó, recoge 

información sobre individuos pertenecientes a una misma realidad, así 

mismo, analiza y reflexiona. Está constituido por una secuencia de 

interrogantes de tipo abiertas y/o cerradas relacionadas a las variables que 

se pretende medir (Pozzo et al., 2018).  
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● Instrumento 

Cuestionario de violencia familiar (VIFA), elaborado en Lima, Perú por 

Altamirano Ortega Livia y Castro Banda Reyli durante el año 2012. Pretende 

descubrir el nivel de agresiones dentro del ámbito familiar, la población 

objetivo son adolescentes y adultos. La administración se puede desarrollar 

de manera personal y colectiva en un periodo estimado de 20 a 30 minutos. 

Conformado por 46 ítems. Presenta un modelo bidimensional. Normas de 

aplicación, cuenta con 4 opciones de respuesta utilizando escala tipo Likert: 

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

 

La prueba contó con una validez de contenido que se efectuó por un análisis 

de expertos y la validez de constructo se calculó con el valor del KMO que 

resultó en 0.92 indicando que es mayor a 0.5 evidenciando que la prueba es 

aplicable. La confiabilidad se obtuvo empleando la prueba de Alfa de 

Cronbach determinando valores de 0.74 para la dimensión de violencia 

física, 078 para violencia psicológica. Superando las puntuaciones de 0.7 

exponiendo que es aceptable. 

 

Escala de Estrés Percibido (EPP), en su versión original denominado 

Perceived Stress Scale (PSS) elaborado por Cohen, Kamarck y Mermelstein 

durante el año 1983 en Madrid, España. Cuenta con una adaptación a 

versión breve  diseñada por Remor en el año 2006. Plantea el objetivo de 

evaluar la magnitud de estrés que puede uno percibir en las diferentes 

situaciones del día a día. Dirigido para adolescentes en adelante. Su forma 

de administración es individual y colectiva el tiempo de aplicación estimado 

es de 10 minutos. Unidimensional, conformado por 10 ítems. Normas de 

aplicación: 5 opciones de respuesta utilizando escala tipo Likert: 4: muy a 

menudo, 3: a menudo, 2: de vez en cuando, 1: casi nunca y  0: nunca. 

Consigna de aplicación: Lee atentamente antes de contestar la pregunta, 

luego marca con una "X" la alternativa que consideres que corresponde con 

tu realidad. Ser sincero es lo que más conviene.  
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La prueba evidencia una confiabilidad por consistencia interna a través del 

coeficiente alfa de .81 y por el Test-RetesReliability, que se administró a 63 

universitarios en dos ocasiones con un intervalo de dos semanas, los 

resultados de la correlación fueron de .73. La validez se determinó por la 

correlación de las puntuaciones entre PSS y otros instrumentos con objetivos 

de medición similares como el HADS-T (evalúa la variable de angustia) Y 

HADS-A (evalúa la variable de ansiedad). Se empleó la correlación de 

Pearson, mostrando una correlación significativa con ambas de 0.71 y  0.64, 

respectivamente. Se evidencia una mayor correlación con el nivel de 

angustia a diferencia del nivel de ansiedad. En cuanto a su validez de 

estructura interna, se evidencian valores de bondad de ajuste (GFI=.94, 

TLI=.87, CFI=.90, SRMR=.05, RMSEA=.07, AIC=257.83), por otro lado, el 

coeficiente alfa de Cronbach señaló un valor de .79, indicando puntuaciones 

consistentes. 

 

Escala    Breve    de    Resiliencia    Connor-Davidson (CD-RISC    10), en 

su versión original denominada Connor-Davidson Brief Resilience Scale 

(CD-RISC 10), elaborada en Carolina del norte, Estados Unidos por Kathryn 

M. Conner y Jonathan RT Davidson, durante el año 2003. Adaptación breve 

elaborada por Campbell y Stein en el año 2007. Pretende medir el nivel de 

resiliencia diseñada para adolescentes y adultos. Se puede administrar de 

manera individual y colectiva en un periodo estimado de 10 minutos. 

Unidimensional, conformado por 10 ítems. Normas de aplicación: 5 opciones 

de respuesta utilizando escala tipo Likert: 4: totalmente de acuerdo, 3: 

bastante de acuerdo, 2: Algo de acuerdo, 1: raramente de acuerdo y 0: nada 

de acuerdo.  

 

El instrumento original obtuvo una confiabilidad determinada por el alfa de 

Cronbach de 0.89 y el total de las correlaciones oscilaron entre 0.30 y 0.70, 

demostrando la existencia de buenas propiedades psicométricas. De igual 

forma, en el estudio piloto la Validez por estructura interna arrojó valores 

adecuados (CFI=.97, RMSEA=.05, SRMR=.03), junto a una confiabilidad por 

consistencia interna (α=.85) buena.   
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3.5. Procedimientos 

Para realizar la investigación se diseñó una encuesta en formato físico, se 

informó a los participantes en qué consistía la prueba, así mismo, contuvo 

información preliminar, indicando que la participación fue de forma 

voluntaria, bajo su consentimiento y que los datos obtenidos sólo fueron 

utilizados con fines investigativos, manteniendo su identidad de forma 

privada e informando sobre las instrucciones de respuesta. Una vez 

finalizada la aplicación del instrumento, se procedió al vaciado de datos en 

la herramienta Excel en una base de datos, permitiendo el análisis 

estadístico.  

3.6. Método de análisis de datos  

Por intermedio del uso estratégico del software estadístico Jamovi en su 

versión 2.2.5, se obtuvo la desviación estándar, el coeficiente de asimetría 

Fisher, el coeficiente de asimetría y curtosis. Así mismo, se procedió al 

análisis de coeficiente omega, los valores de este coeficiente estrechamente 

relacionado a la fiabilidad deben estar entre 0 y 1 (Viladrich et al., 2017).  

 

Para obtener el análisis factorial confirmatorio se empleó el Software Jamovi 

2.2.5, con la finalidad de evidenciar que la investigación está basada en la 

formación científica, a través de un modelo factorial sustentable, así mismo 

las consistencias internas a través del uso de coeficiente de Alfa y Omega 

(Magaña et al., 2017).  

 

Para realizar la moderación de la variable de resiliencia, se hizo uso del 

software estadístico Jamovi en su versión 2.2.5. Con la finalidad de explorar 

si la variable estimada se posiciona como moderadora, para ello debe 

cumplir 4 criterios, en primera instancia, las variables se distribuyen según 

normatividad, en forma consecutiva debe existir asociación entre la variables 

dependiente e independiente, y moderadora, así mismo, la fiabilidad que se 

obtenga de la media debe ser máxima, evitando el error de media, 

finalmente, las variables deben presentar signos de homogeneidad (Galindo, 

2019).  
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3.7. Aspectos éticos 

El desarrollo de la investigación se pautó guiado bajo las normas APA 

establecidas a nivel internacional, reglamento fijado por la asociación 

americana de psicología, para la realización de investigaciones y otros 

trabajos académicos el cual contiene  normativas que permiten una 

comunicación más exacta y precisa; asimismo, permite asegurar el derecho 

de los autores y corrobora la originalidad del producto de investigación 

realizado (Hernández-Infante 2021). 

 

De acuerdo con las normas éticas establecidas por el Colegio de Psicólogos 

del Perú (2018), refiere que los estudiantes y/o profesionales orientados al 

trabajo de investigación tienen la obligación de realizar una labor cuidadosa 

con responsabilidad asumiendo el compromiso de trabajar con seres 

humanos, respetando su dignidad y bienestar.  

 

Dentro de las normativas en el artículo N° 14 en el anuncio de diversos 

estudios, se afirma que para hacer pública y expansión de los porcentajes 

de una investigación es obligatorio que por anticipación los colaboradores 

y/o autores concedan su autorización de manera redactada para que una 

vez concluido el trabajo se logre declarar (Código de Ética de la Universidad 

César Vallejo, 2020).  
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IV. RESULTADOS 

Tabla 2.  

Análisis de moderación de la resiliencia entre la relación de violencia familiar y 

estrés. 

  Estimate SE Z p 

Total Violencia .171 .023 7.32 < .001 

Total Resiliencia -.391 .029 -13.59 < .001 

Total Violencia ✻ 

Total Resiliencia 
.008 .003 2.54 0.011 

 

En la tabla 2, se expone los resultados hallados del análisis de moderación de la 

resiliencia, en relación entre la violencia familiar y estrés. Se obtuvo un p menor a 

0.05, que permite evidenciar que la resiliencia cumple un rol 

moderador en la relación. 

 

Figura 1.  

Análisis de moderación de la variable resiliencia entre violencia familiar y estrés. 
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Tabla 3.  

Análisis de moderación de la resiliencia entre la relación de violencia familiar y 

estrés en niveles. 

  Estimate SE Z P 

Average .17 .023 7.28 < .001 

Low (-1SD) .12 .030 3.87 < .001 

High (+1SD) .23 .034 6.56 < .001 

 

En la tabla 3, se detallan los resultados del análisis de moderación de la resiliencia, 

en la relación entre la violencia familiar y el estrés en tres niveles de moderación, 

obteniendo valores menores a 0.05, esto permite evidenciar que la resiliencia 

desempeña un rol moderador en la relación de violencia familiar y estrés. 
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V. DISCUSIÓN 

La violencia en el ámbito familiar es concebida como un problema significativo 

que atenta contra los derechos de la persona, debido a los efectos negativos que 

desencadena, independientemente del tipo ejecutado, física, psicológica, 

económica o sexual, involucra a todos los miembros (Nazar et al., 2018). Sin 

embargo, se presenta en mayor instancia de tipo psicológica infringida por 

progenitores hacia sus hijos, suele evidenciarse desde la infancia temprana y 

perdurar hasta la adolescencia y/o adultez temprana, etapas del desarrollo de la 

persona que colindan con la educación superior (Vargas, 2012).  

Se perciben consecuencias como la reducción en las aspiraciones por el 

porvenir, alteraciones en el sistema nervioso y digestivo, provoca insomnio, 

repercute de forma negativa en el rendimiento académico (Morillo et al., 2021). 

Así mismo, predispone al desarrollo de trastornos mentales como el estrés al 

percibir las demandas del ambiente como amenazas que sobrepasan la 

capacidad de afrontamiento (Silva et al., 2020). Los efectos del estrés sobre el 

ser humano se perciben como episodios de angustia y tristeza; dificultad para 

concentrarse, retener información y formar ideas; aumento o disminución del 

apetito y alteraciones en el sistema nervioso (García-Gonzáles, 2022). El estrés 

afecta el rendimiento académico y genera pensamientos recurrentes sobre 

abandonar los estudios (Amemiya et al., 2019). Desencadenando síntomas de 

ansiedad, fatiga, insomnio, que conduce a un bajo nivel académico, desatención, 

ausentismo y deserción profesional (García et al., 2020).   

Sin embargo, la resiliencia es considerada como una estrategia personal que 

posee cada individuo, le otorga la capacidad para analizar la situación y 

encontrar una forma de enfrentar el factor estresante con la finalidad de priorizar 

su bienestar emocional (Luna, 2020). 

El principal objetivo de esta investigación se basó en determinar el rol de la 

resiliencia como moderador entre la violencia familiar y el estrés en 

universitarios. En tal sentido, se resalta el cumplimiento de la hipótesis planteada 

que indica que la resiliencia desempeña un rol moderador en la relación entre 

violencia familiar y estrés en universitarios (Figura 1). Por ello, se posiciona a la 
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resiliencia como un factor de carácter protector frente a situaciones de violencia 

dentro de la familia, de tal forma que, reduce los signos y síntomas del estrés 

percibido. 

Se halló estudios similares que exponen resultados del rol moderador de la 

resiliencia. En primera instancia, un estudio determinó que el estrés influye de 

forma negativa sobre la salud mental de un individuo, sin embargo, posicionan a 

la resiliencia como mediadora, evidenciando su rol significativo sobre la 

reducción de los efectos del estrés (Catabay et al., 2019). En la misma línea, una 

investigación evidenció que la mayor parte de los universitarios son afectados 

emocionalmente de forma significativa al atravesar situaciones estresantes 

principalmente vivenciadas en el hogar y el ambiente académico, resaltando que 

los estudiantes que presentan un nivel bajo de resiliencia tienden a percibir más 

dificultades de afrontamiento (Ramírez-Vásquez, 2022). Sumado a ello, en una 

investigación se expuso que la resiliencia actúa como mediadora dentro del 

funcionamiento psicológico, en mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, 

indicando que mientras más resiliencia poseen desarrollan mejores herramientas 

de adaptación y afrontamiento para sobreponerse ante condiciones estresantes 

como se registra a la violencia (Reymacuna et al., 2023). 

Por otro lado, existen teorías que respaldan los resultados obtenidos en la 

investigación. En primer lugar, la teoría transaccional del estrés expone el rol que 

desempeñan los procesos cognitivos en conjunto con las emociones como efecto 

del estrés percibido (Li, 2021). Se registra una secuencia de pasos, iniciando por 

el reconocimiento de las amenazas, seguidamente, analizar el nivel del riesgo 

para desarrollar diversas alternativas de afrontamiento considerando los 

recursos que posee (Reddy-Ramgopal, 2022). Sugiere que se generan dos 

respuestas de afrontamiento, la primera centrada en la emoción, con el objeto 

de regular estas emociones no deseadas que resultan de un factor estresante y 

la segunda centrada en el problema que analiza el factor catalogado como 

amenaza para generar estrategias que lo reduzcan o eliminen (Ashokbhai, 

2019). 

En segundo lugar, la teoría de Richardson detalla cómo toda persona al 

atravesar por experiencias difíciles manifiesta su capacidad de afrontamiento 
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(Ruiz-López, 2012). Capacidad que va evolucionando y que cuenta con 

diferentes reacciones, indicando que las personas que cuenten con un nivel de 

resiliencia alta reaccionan con respuestas de afrontamiento positivas, generando 

un bienestar propio, lo contrario sucedería en los individuos con bajo nivel de 

resiliencia (García et al., 2016).   

De igual forma, Grotberg en su teoría sobre la resiliencia destaca que esta 

capacidad de proceso evolutivo y promovido durante la niñez permite que todo 

ser humano pueda enfrentar las adversidades de la vida, superarlas y aprender 

de ellas para un futuro más próspero (Salvador, 2015). En cuanto a las 

adversidades, éstas engloban aquellas situaciones estresantes dentro de su 

medio social como familiar (García-De la Ossa, 2013).  

Durante el desarrollo de la presente investigación se evidenció ciertas 

limitaciones, que se consideran necesarias mencionar con el fin de comprender 

mejor los resultados obtenidos, en primera instancia, se destaca la existencia de 

escasa información registrada de estudios mediadores previos, dificultando la 

comparación de resultados, así también, se registra una desventaja en cuanto al 

método de muestreo empleado, debido a que el muestreo no probabilístico 

dificulta el desarrollo de inducciones generales sobre los resultados debido a la 

falta de representatividad (Reales et al., 2022). Por otro lado, evaluar a 

universitarios de diversas entidades tanto públicas como privadas, significó una 

hazaña, debido a que cada una posee normas o restricciones que dificultan y 

retrasan el desarrollo de la evaluación. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. Se determinó que la resiliencia tiene un rol moderador entre la relación de la 

violencia familiar y el estrés al obtener puntuaciones significativas (p <.001), 

lo que indica que la resiliencia modera aquellos efectos que genera la 

violencia ejercida dentro de los hogares. 

 

2. La moderación que ejerce la resiliencia llega a ser significativa en los 3 

niveles que pueda ser estudiada, esto al obtener puntajes de moderación 

mayores a .11.  
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VII. RECOMENDACIONES 

- En futuros estudios que se realicen a partir de esta investigación, se 

recomienda que se emplee un muestreo de tipo probabilístico para propiciar 

la generalización los resultados. 

 

- A las universidades se sugiere desarrollar programas con enfoque cognitivo 

conductual que aborden la resiliencia con el objetivo de promover 

habilidades para reconocer, aprovechar y potenciar los aspectos positivos 

de cada persona, favoreciendo el bienestar mental y superación de 

adversidades. 

 

- Se recomienda a las universidades promover las escuelas para padres, 

como una vía para abordar temas que mejoren las dinámicas familiares y 

los vínculos afectivos, a través de programas de intervención en terapia 

familiar.  

 

- Recomendar a las universidades que implementen dentro de su área de 

Bienestar Universitario el desarrollo de habilidades de afrontamiento al 

estrés, logrando así que los estudiantes hagan frente a las situaciones de 

la vida cotidiana.  

 

- Se sugiere a los universitarios solicitar orientación a organizaciones y/o 

profesionales de la salud mental que brinden acompañamiento psicológico 

con el objetivo de prevalecer el bienestar emocional.  
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ANEXOS 

Anexo 1:  

Matriz de Operacionalización de Variables 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES / 

INDICADORES 

ÍTEMS ESCALA DE 

MEDICIÓN 

VIOLENCIA 

FAMILIAR 

Comportamientos 

agresivos que tienen 

lugar dentro del hogar, 

realizados con la 

finalidad de herir a 

algunos de los miembros 

que integran la dinámica 

familiar, se expresa de 

forma física, sexual, 

psicológica e incluso 

económica (Bagheri et 

al., 2022).  

El nivel de violencia 

en la familia se mide 

a través del 

Cuestionario de 

violencia familiar 

(VIFA), consta de 

dos dimensiones, 

Dimensión física 

comprendida en los 

10 primeros ítems, 

seguida de la 

Dimensión 

Psicológica 

conformada por los 

10 últimos ítems, 

con respuestas de 

tipo likert. (....). 

 

Dimensión Física 

- Agresión con manos 

- Agresión con objetos 

- Consecuencias del maltrato 

- Heridas 

- Quemaduras 

 

1 - 2 

3 - 7 

8 - 14 

15 - 18 

19 - 22 

Intervalo 

Dimensión Psicológica:  

- Agravio 

- Censurar 

- Distanciamiento afectivo 

- Gritos 

- Clima de miedo 

23 – 32 

33 - 35 

36 - 37 

38 - 40 

41 - 46 



 
 

 

ESTRÉS 

Estado en el que se 

concibe una situación 

como amenazante, 

centrado en la 

percepción del control o 

descontrol ante esta 

dificultad (Remor, 2006). 

Evalúa la intensidad 

del estrés 

experimentado en 

diversas 

circunstancias a 

través de la Escala 

de estrés percibido - 

10, unidimensional 

conformada por 10 

ítems, con 

respuestas de tipo 

Likert. 

Estrés: 

ítems del 1 al 10 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10 Intervalo 

RESILIENCIA 

Capacidad que poseen 

los seres humanos para 

afrontar las 

adversidades, varía 

según el contexto, 

tiempo, edad, etc. Objeto 

importante dentro del 

tratamiento de trastornos 

psicoemocionales 

(Bernaola et al., 2022).  

El nivel de resiliencia 

se mide a través de 

la Escala breve de 

resiliencia Connor-

Davidson (CD-RISC 

10), unidimensional 

conformada por 10 

ítems, con 

respuestas de tipo 

Likert. 

Resiliencia: 

ítems del 1 al 10  

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10 
Intervalo 

 



 
 

Anexo 2:  

Escala de Violencia Familiar  

 

Documento de Libre Acceso:  

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://dialnet.unirioja.es/

descarga/articulo/7888009.pdf&ved=2ahUKEwiNx_7qyLv_AhXNHbkGHa6ODoAQ

FnoECBIQAQ&usg=AOvVaw2G5aBKamcZ9wTDOOksGBrm   

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7888009.pdf&ved=2ahUKEwiNx_7qyLv_AhXNHbkGHa6ODoAQFnoECBIQAQ&usg=AOvVaw2G5aBKamcZ9wTDOOksGBrm
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7888009.pdf&ved=2ahUKEwiNx_7qyLv_AhXNHbkGHa6ODoAQFnoECBIQAQ&usg=AOvVaw2G5aBKamcZ9wTDOOksGBrm
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7888009.pdf&ved=2ahUKEwiNx_7qyLv_AhXNHbkGHa6ODoAQFnoECBIQAQ&usg=AOvVaw2G5aBKamcZ9wTDOOksGBrm


 
 

Anexo 3:  

Ficha técnica del Cuestionario de Violencia Familiar – VIFA 

 

CUESTIONARIO DE VIOLENCIA FAMILIAR - VIFA 

Ficha técnica  

• Nombre: Cuestionario de violencia familiar (CVIFA) 

• Autor: Mgtr. Livia Altamirano Ortega - 2013 

• Objetivo: detectar el nivel de violencia en la familia 

• Población objetivo: Mayores de 12 años 

• Administración: Individual y colectiva. 

• Tiempo de aplicación: 30 minutos 

• Número de ítems: 46 

• Validez: Validez se aprecian valores de 1, esto significa que existe 

una validez altamente significativa. 

• Confiabilidad: En cuanto a la confiabilidad se encontró un valor de 

0.92 a nivel global, indicando que el instrumento muestra una 

confiabilidad muy adecuada. 

 

 

  



 
 

Anexo 4:  

Escala de Estrés Percibido 

 

Documento de Libre Acceso: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16673626/  

 

 

 

 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16673626/


 
 

Anexo 5:  

Ficha Técnica de la Escala de Estrés Percibido (EPP) 

 

ESCALA DE ESTRÉS PERCIBIDO (EPP) 

Ficha técnica  

• Nombre: Escala de Estrés Percibido (EPP) 

• Autor: Kamarck y Mermelstein (1983) 

• Adaptación: Adaptada la versión breve Remor (2006) 

• Objetivo: Evaluar la intensidad del estrés que se puede experimentar 

en diversas circunstancias diarias. 

• Población objetivo: Adolescentes en adelante. 

• Administración: Individual y colectiva. 

• Tiempo de aplicación: 15 minutos 

• Número de ítems: 10. 

• Validez: Estructura interna evidencia valores adecuados de bondad 

de ajuste para una estructura unidimensional (CFI=.90, RMSEA=.07). 

• Confiabilidad: El coeficiente alfa de Cronbach señaló un valor de .79, 

lo cual indica que las puntuaciones son consistentes. 

 

  



 
 

Anexo 6: 

Escala breve de Resiliencia  

 

Documento de Libre Acceso: http://www.scielo.edu.uy/pdf/cp/v16n1/1688-4221-cp-

16-01-e2545.pdf  

 

 

  

http://www.scielo.edu.uy/pdf/cp/v16n1/1688-4221-cp-16-01-e2545.pdf
http://www.scielo.edu.uy/pdf/cp/v16n1/1688-4221-cp-16-01-e2545.pdf


 
 

Anexo 7:  

Ficha Técnica de la Escala de Resiliencia Connor – Davidson (CD – RISC 10) 

 

ESCALA    BREVE    DE    RESILIENCIA    CONNOR-DAVIDSON (CD-

RISC    10). 

Ficha técnica  

• Nombre: Escala    Breve    de    Resiliencia    Connor-Davidson (CD-

RISC    10). 

• Autor: Connor y Davidson (2003) 

• Adaptación: Adaptada la versión breve por Campbell y Stein (2007) 

• Objetivo: Medir el nivel de resiliencia 

• Población objetivo: Adolescentes y adultos. 

• Administración: Individual y colectiva. 

• Tiempo de aplicación: 15 minutos 

• Número de ítems: 10 

• Validez: Se evidencia valores adecuados para avalar una estructura 

interna unidimensional (CFI=.97, RMSEA=.05, SRMR=.03)   

• Confiabilidad: Adecuada confiabilidad por consistencia interna a 

través del  α = .85. 

  



 
 

Anexo 8:  

Protocolos de Instrumentos 

 

ESCALA DE VIOLENCIA FAMILIAR 

(VIFA) 

EDAD: ______ SEXO: __________   FECHA: ____________ 

Lee atentamente antes de contestar la pregunta, es necesario que contestes todas, si 
tuviera alguna duda pregunta al evaluador.  

N° ÍTEMS 
SIEMPRE 

CASI 
SIEMPRE 

AVECES NUNCA 

3 2 1 0 

1 
Tu padre utiliza palabras soeces o groserías para 
dirigirse a ti 

    

2 
Tu padre te ha ridiculizado o burlado delante de tus 
amigos o familiares 

    

3 
Tu madre te ha ridiculizado o burlado delante de tus 
amigos o familiares 

    

4 Tu madre te ha humillado en público  
    

5 Tu padre te ha dicho que no sirves para nada 
    

6 Tu madre te ha dicho que no sirves para nada 
    

7 Ante una inquietud, tu padre dice ¿eres tonto o qué? 
    

8 Ante una inquietud, tu madre dice ¿eres tonto o qué? 
    

9 Tu madre critica tu vida 
    

10 
Cuando quieres dialogar con tu padre te dice que te 
retires 

    

11 
Cuando no puedes hacer algo y pides ayuda a tu 
padre, te dice que puedes hacerlo tú mismo 

    

12 
Cuando no puedes hacer algo y pides ayuda a tu 
madre, te dice que puedes hacerlo tú mismo 

    

13 
Tus padres te amenazan cuando no cumples tus 
tareas.  

    

14 En tu familia los hijos no pueden opinar o sugerir 
    

15 
En tu familia no existe confianza para hablar con tu 
padre 

    

16 No vas a fiestas por evitar los gritos de tu padre  
    

17 No vas a fiestas por evitar los gritos de tu madre 
    

18 
Es común que tu madre grite cuando requiera algo de 
ti 

    

19 
Sientes que estás atrapado en casa por las 
responsabilidades que te asignan tus padres 

    

20 
Sientes que no puedes participar en las actividades 
sociales como lo hacen tus amigos 

    

21 Sientes que no eres un buen hijo/a, así dice tu papá 
    

22 Sientes que no eres un buen hijo/a, así dice tu mamá 
    

23 
Has perdido contacto con tus amigos(as) para evitar 
que tu padre se moleste 

    

24 
Has perdido contacto con tus amigos(as) para evitar 
que tu madre se moleste 

    

 

  



 
 

ESCALA DE ESTRÉS PERCIBIDO - 10 

FECHA: ____________       EDAD: ________       SEXO: ______________      

Lee atentamente antes de contestar la pregunta, luego marca con una "X" la alternativa 
que consideres que corresponde con tu realidad. Ser sincero es lo que más conviene 

 

N° 
DURANTE EL ÚLTIMO 

MES: 

NUNCA 
CASI 

NUNCA 

DE VEZ 
EN 

CUANDO 

A 
MENUDO 

MUY A 
MENUDO 

0 1 2 3 4 

1 

¿Con qué frecuencia ha 
estado afectando por algo 
que ha ocurrido 
inesperadamente? 

     

2 

¿Con qué frecuencia se ha 
sentido incapaz de controlar 
las cosas importantes en su 
vida? 

     

3 
¿Con qué frecuencia se ha 
sentido nervioso o 
estresado? 

     

4 

¿Con qué frecuencia ha 
estado seguro sobre su 
capacidad para manejar sus 
problemas personales? 

     

5 
¿Con qué frecuencia ha 
sentido que las cosas le van 
bien? 

     

6 

¿Con qué frecuencia ha 
sentido que no podía afrontar 
todas las cosas que tenía que 
hacer? 

     

7 
¿Con qué frecuencia ha 
podido controlar las 
dificultades de su vida? 

     

8 
¿Con qué frecuencia se ha 
sentido que tenía todo bajo 
control? 

     

9 

¿Con qué frecuencia ha 
estado enfadado porque las 
cosas que han ocurrido 
estaban fuera de su control? 

     

10 

¿Con qué frecuencia ha 
sentido que las dificultades se 
acumulan tanto que no puede 
superarlas?  

     

 

 

 

 

 



 
 

ESCALA BREVE DE RESILIENCIA CD – RISC 10 

FECHA: ____________       EDAD: ________       SEXO: ______________      

Lee atentamente y luego conteste a cada frase marcando con una “X” según corresponda el grado 
en que está de acuerdo con lo que se dice, según su forma de ser en el último mes. No hay 
contestaciones buenas ni malas, pues cada uno tiene su forma de pensar, sentir y comportarse. 

 

N° ÍTEMS 

NADA DE 
ACUERDO 

RARAMENTE 
DE 

ACUERDO 

ALGO DE 
ACUERDO 

BASTANTE 
DE 

ACUERDO 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

0 1 2 3 4 

1 
Soy capaz de 
adaptarme cuando 
ocurren cambios. 

     

2 
Puedo enfrentarme a 
cualquier cosa. 

     

3 

Intento ver el lado 
divertido de las cosas 
cuando me enfrento 
con problemas.  

     

4 
Enfrentarme a las 
dificultades puede 
hacerme más fuerte. 

     

5 

Tengo tendencia a 
recuperarme pronto 
tras enfermedades, 
heridas y otras 
privaciones. 

     

6 

Creo que puedo 
lograr mis objetivos, 
incluso si hay 
obstáculos. 

     

7 
Bajo presión me 
centro y pienso 
claramente. 

     

8 
No me desanimo 
fácilmente con el 
fracaso. 

     

9 

Creo que soy una 
persona fuerte 
cuando me enfrento 
a los retos y 
dificultades de la 
vida. 

     

10 

Soy capaz de 
manejar sentimientos 
desagradables y 
dolorosos como 
tristeza, temor y 
enfado.  

     

 

 



 
 

Anexo 9: 

Consentimiento informado 

 

Consentimiento Informado (*) 

 

Título de la investigación: Violencia familiar y estrés en universitarios: El rol 

mediador de la resiliencia. 

 

Investigadoras:  

Salinas Moreno, María Isabel 

Serrate Lara, Gretel Maryori  

 

Propósito del estudio 

 

Se le invita a participar en la investigación titulada “Violencia familiar y estrés en 

universitarios: El rol mediador de la resiliencia.”, cuyo objetivo es Determinar el rol 

de la resiliencia como moderador entre la violencia familiar y el estrés en 

universitarios. 

Esta investigación es desarrollada por dos estudiantes de pregrado de la carrera 

profesional de Psicología de la Universidad César Vallejo del campus Trujillo, 

aprobado por la autoridad correspondiente de la Universidad         y         con         el         

permiso         de         la         institución. 

Tras obtener un resultado empírico que asegura y cuantifica la problemática, se 

pueden establecer estrategias de intervención acorde a las necesidades de la 

población beneficiaría, ayudando a resolver la violencia familiar y estrés en 

universitarios con indicadores de resiliencia en centro universitarios de la ciudad de 

Trujillo, 2023. 

 

Procedimiento 

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente: 

1. Se realizará una encuesta o entrevista donde se recogerán datos 

personales y algunas preguntas sobre la investigación titulada: “Violencia 

familiar y estrés en universitarios: El rol mediador de la resiliencia.” 

2. Esta encuesta tendrá un tiempo aproximado de 30 minutos y se realizará 

en espacios públicos. 

Las respuestas al cuestionario o guía de entrevista serán codificadas 

usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas. 

 

Participación voluntaria (principio de autonomía): 

Puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si desea 

participar o no, y su decisión será respetada. Posterior a la aceptación no desea 



 
 

continuar puede hacerlo sin ningún problema. 

 

Riesgo (principio de No maleficencia): 

Indicar al participante la existencia que NO existe riesgo o daño al participar en 

la investigación. Sin embargo, en el caso que existan preguntas que le puedan 

generar incomodidad. Usted tiene la libertad de responderlas o no. 

 

Beneficios (principio de beneficencia): 

Se le informará que los resultados de la investigación se le alcanzará a la 

institución al término de la investigación. No recibirá ningún beneficio económico ni 

de ninguna otra índole. El estudio no va a aportar a la salud individual de la 

persona, sin embargo, los resultados del estudio podrán convertirse en beneficio 

de la salud pública. 

 

Confidencialidad (principio de justicia): 

Los datos recolectados deben ser anónimos y no tener ninguna forma de 

identificar al participante. Garantizamos que la información que usted nos brinde 

es totalmente Confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de 

la investigación. Los datos permanecerán bajo custodia del investigador principal 

y pasado un tiempo determinado serán eliminados convenientemente. 

 

Problemas o preguntas: 

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con las investigadoras 

Salinas Moreno, María Isabel, email: misalinass@ucvvirtual.edu.pe y Serrate Lara, 

Gretel Maryori, email: gserrate@ucvvirtual.edu.pe o con el Docente asesor Mg. 

Richard Irvin Salirrosas Cabada, email: rsalirrosasc@ucv.edu.pe 

 

Consentimiento 

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo participar en la 

investigación antes mencionada. 

 

Nombre y apellidos: ……………………………………………………………….…….. 

Fecha y hora: ……………………………………………………………………….……. 

 
 

  



 
 

Anexo 10 

Tabla 1.  

Consistencia Interna de la Prueba Piloto de la Escala de Violencia Familiar (VIFA), 

Escala de Estrés Percibido – 10 y Escala Breve de Resiliencia CD – RISC 10.  

  Ítems ω de McDonald 

VIOLENCIA FAMILIAR 17 .91 

ESTRÉS 10 .79 

RESILIENCIA 10 .80 

 

En la tabla 1, se observan los valores obtenidos con respecto a la consistencia 

interna de la Prueba piloto realizada a estudiantes universitarios, obteniendo 

valores que oscilan entre .79 y .91 que indicaron una adecuada confiabilidad y 

poder emplear las escalas dentro del estudio.  

  



 
 

Tabla 2. 

Análisis descriptivo de ítems de la Escala de Violencia Familiar (VIFA) en 

estudiantes universitarios. 

Ítem Media Mediana De Asi Curt 

1 .63 0 0.76 1.15 1 

2 .44 0 0.63 1.32 1.51 

3 .32 0 .58 1.83 3.22 

4 .51 0 .74 1.41 1.5 

5 .53 0 .72 1.36 1.6 

6 .78 1 .86 .95 .17 

7 .32 0 .63 2.15 4.48 

8 .90 1 .86 .82 .15 

9 .54 0 .80 1.57 2.08 

10 .48 0 .79 1.71 2.31 

11 .78 0 .96 1.06 .08 

12 .71 0 .93 1.18 .41 

13 .79 1 .85 .99 .43 

14 .66 0 .85 1.13 .46 

15 .79 1 .90 .98 .13 

16 .54 0 .75 1.47 1.89 

17 .37 0 .69 1.9 2.94 

 

En la tabla 2, se observa la descripción de los ítems de la Escala de Violencia 

Familiar hallándose que la desviación estándar arroja puntajes con valores más 

altos a la media, sin superar las puntuaciones de 1, aquello que evidenciaría una 

adecuada distribución de los datos del conjunto referente a la variable. En cuanto a 

la asimetría y curtosis se encontraron valores entre los rangos de .13 y 3.22 

indicando la presencia de valores superiores a la media, pero dentro de una 

distribución adecuada al no sobrepasar el -3 o 3.  



 
 

Tabla 3. 

Análisis descriptivo de ítems de la Escala de Estrés Percibido – 10 en estudiantes 

universitarios. 

Ítem Media Mediana De Asi Curt 

1 1.95 2 .93 .13 -.18 

2 2.01 2 .97 -.03 -.22 

3 2.61 3 .91 -.21 -.28 

4 1.57 2 .93 .16 -.32 

5 1.52 2 .84 -.03 -.15 

6 2.04 2 .84 .19 .22 

7 1.54 2 .84 .08 -.27 

8 1.74 2 .87 -.01 -.32 

9 2.22 2 .96 .18 -.53 

10 2.16 2 .99 .16 -.55 

 

En la tabla 3, se observa la descripción de los ítems de la Escala de Estrés 

Percibido hallándose que la desviación estándar arroja puntajes con valores que 

oscilan entre .84 y .99, sin superar las puntuaciones de 1, aquello que evidenciaría 

una adecuada distribución de los datos del conjunto referente a la variable. En 

cuanto a la asimetría y curtosis se encontraron valores entre los rangos de -.53 y 

.22, aquello que indicaría una distribución adecuada al no sobrepasar el -3 o 3.  

 

 

  



 
 

Tabla 4. 

Análisis descriptivo de ítems de la Escala Breve de Resiliencia CD – RISC 10 en 

estudiantes universitarios. 

Ítem Media Mediana De Asi Curt 

1 2.74 3 .89 -.19 -.57 

2 2.68 3 .91 -.34 -.11 

3 2.69 3 .01 -.33 -.68 

4 3.02 3 .87 -.52 -.31 

5 2.72 3 .97 -.28 -.62 

6 3.06 3 .83 -.58 -.19 

7 2.29 2 1.14 -.19 -.75 

8 2.35 2 1.10 -.22 -.61 

9 2.86 3 .98 -.59 -.16 

10 2.58 3 .09 -.38 -.61 

 

En la tabla 4, se observa la descripción de los ítems de la Escala Breve de 

Resiliencia hallándose que la desviación estándar arroja puntajes con valores que 

oscilan entre .83 y 1.14, aquello que evidenciaría una adecuada distribución de los 

datos del conjunto referente a la variable. En cuanto a la asimetría y curtosis se 

encontraron valores entre los rangos de -.68 y -.11 aquello que indicaría una 

distribución adecuada al no sobrepasar el -3 o 3.  

 

 



 
 

Tabla 5. 

Matriz de Correlaciones de la Escala de Violencia Familiar (VIFA) en estudiantes universitarios. 

  
VIOL 

1 
VIOL 

2 
VIOL 

3 
VIOL 

4 
VIOL 

5 
VIOL 

6 
VIOL 

7 
VIOL 

8 
VIOL 

9 
VIOL 

10 
VIOL 

11 
VIOL 

12 
VIOL 

13 
VIOL 

14 
VIOL 

15 
VIOL 

16 
VIOL 

17 

VIOL 1 1                 

VIOL 2 .42 1                

VIOL 3 .39 .59 1               

VIOL 4 .46 .48 .47 1              

VIOL 5 .40 .37 .37 .53 1             

VIOL 6 .40 .36 .39 .49 .42 1            

VIOL 7 .32 .25 .20 .29 .22 .35 1           

VIOL 8 .30 .29 .20 .27 .31 .36 .33 1          

VIOL 9 .26 .28 .21 .28 .26 .33 .23 .34 1         

VIOL 10 .28 .27 .26 .27 .28 .27 .37 .29 .26 1        

VIOL 11 .28 .24 .22 .34 .34 .37 .40 .38 .25 .35 1       

VIOL 12 .23 .23 .18 .26 .27 .32 .20 .27 .27 .25 .36 1      

VIOL 13 .41 .39 .32 .43 .36 .46 .37 .33 .28 .33 .32 .35 1     

VIOL 14 .35 .34 .28 .33 .34 .40 .28 .30 .28 .28 .33 .42 .37 1    

VIOL 15 .31 .30 .31 .39 .31 .38 .30 .28 .28 .27 .42 .51 .34 .53 1   

VIOL 16 .46 .41 .43 .50 .46 .59 .44 .38 .29 .32 .42 .35 .44 .49 .44 1  

VIOL 17 .29 .30 .30 .37 .27 .33 .21 .23 .27 .29 .28 .42 .27 .31 .40 .37 1 

 

En la tabla 5, se observan las correlaciones referentes a cada ítem de la Escala de Violencia Familiar, encontrándose valores que 

oscilan entre .26 y .59, aquello que evidencia una correlación entre los ítems de la escala al obtener valores mayores a .11 que 

indicaría correlaciones con valores altos. 

 



 
 

Tabla 6. 

Matriz de Correlaciones de la Escala de Estrés Percibido – 10 en estudiantes universitarios. 

  ESTR 1 ESTR 2 ESTR 3 ESTR 4 ESTR 5 ESTR 6 ESTR 7 ESTR 8 ESTR 9 ESTR 10 

ESTR 1 1          

ESTR 2 .49 1         

ESTR 3 .41 .42 1        

ESTR 4 .06 .09 .08 1       

ESTR 5 .24 .38 .23 .27 1      

ESTR 6 .31 .47 .39 .11 .19 1     

ESTR 7 .11 .24 .08 .27 .41 .09 1    

ESTR 8 .17 .29 .14 .28 .45 .17 .48 1   

ESTR 9 .37 .46 .39 .01 .24 .37 .06 .10 1  

ESTR 10 .36 .50 .41 .11 .30 .48 .15 .23 .53 1 

 

En la tabla 6, se observan las correlaciones referentes a cada ítem de la Escala de Estrés percibido - 10, encontrándose la mayor 

parte de los valores por encima del .11 que indicaría que los ítems se correlacionan entre sí, teniendo a excepción a los ítems 3, 

6 y 8 que tienen valores menores al esperado.  

  



 
 

Tabla 7. 

Matriz de Correlaciones de la Escala Breve de Resiliencia Cd – Risc 10 en estudiantes universitarios. 

  RESI 1 RESI 2 RESI 3 RESI 4 RESI 5 RESI 6 RESI 7 RESI 8 RESI 9 RESI 10 

RESI 1 1          

RESI 2 .57 1         

RESI 3 .44 .40 1        

RESI 4 .41 .47 .44 1       

RESI 5 .36 .39 .38 .47 1      

RESI 6 .49 .56 .42 .51 .44 1     

RESI 7 .33 .33 .35 .36 .39 .36 1    

RESI 8 .39 .46 .38 .44 .41 .47 .41 1   

RESI 9 .45 .51 .43 .51 .42 .56 .37 .51 1  

RESI 10 .37 .34 .34 .30 .34 .36 .38 .43 .51 1 

 

En la tabla 7, se observan las correlaciones referentes a cada ítem de la Escala Breve de Resiliencia Cd – Risc - 10, encontrándose 

valores que oscilan entre .36 y .57, aquello que evidencia una correlación entre los ítems de la escala al obtener valores mayores 

a 0.11 indicando correlaciones con valores altos. 

 



 
 

Tabla 8.  

Matriz de Correlación de la Escala de Violencia Familiar (VIFA), Escala de Estrés 

Percibido – 10 y Escala Breve de Resiliencia Cd – Risc 10 en estudiantes 

universitarios. 

 

 

En la tabla 8, se evidencia las correlaciones obtenidas referentes a las 3 variables 

de estudio, se halla valores mayores a ,11 aquellos que indicaría que existe una 

correlación entre las variables, un valor de .38 que explica una correlación directa 

entre la Variable de Violencia y Estrés, mientras que un valor de -.55 que explica 

una correlación inversa entre las variables de Resiliencia y Estrés.  

 

  

    Total Violencia Total Estrés 
Total 

Resiliencia 

Total 

Violencia 

R de 

Pearson 
—    

 valor p —   

Total Estrés 
R de 

Pearson 
0.38 —  

 valor p < .001 —  

Total 

Resiliencia 

R de 

Pearson 
-0.257 -0.555 — 

  valor p < .001 < .001 — 



 
 

Tabla 9. 

Índice de cargas factoriales de la Escala de Violencia Familiar (VIFA) en estudiantes 

universitarios. 

Escala Ítem Estimador Estándar 

Violencia 

1 .63 

2 .66 

3 .60 

4 .73 

5 .65 

6 .70 

7 .49 

8 .54 

9 .48 

10 .47 

11 .53 

12 .52 

13 .64 

14 .61 

15 .59 

16 .74 

17 .54 

 

En la tabla 9, se observan índices de cargas factoriales referentes a la escala de 

violencia familiar, obteniendo puntuaciones que oscilan entre .49 y .74, 

evidenciando una adecuada distribución de los ítems en relación a la variable.  

  



 
 

Tabla 10. 

Índice de cargas factoriales de la Escala de Estrés Percibido – 10 en estudiantes 

universitarios. 

Escala Ítem Estimador Estándar 

Estrés 

1 .60 

2 .78 

3 .58 

4 .14 

5 .43 

6 .63 

7 .25 

8 .35 

9 .62 

10 .71 

 

En la tabla 10, se observan índices de cargas factoriales referentes a la escala de 

Estrés percibido, obteniendo puntuaciones que oscilan entre .14 y .78, 

considerando el reajuste de la escala en cuanto a distribución de los ítems en 

relación con la variable.  

 

  



 
 

Tabla 11. 

Índice de cargas factoriales de la Escala Breve de Resiliencia CD – RISC 10 en 

estudiantes universitarios. 

Escala Ítem Estimador Estándar 

Resiliencia 

1 .62 

2 .69 

3 .60 

4 .67 

5 .62 

6 .72 

7 .53 

8 .66 

9 .74 

10 .57 

 

En la tabla 11, se observan índices de cargas factoriales referentes a la escala de 

resiliencia, obteniendo puntuaciones que oscilan entre .53 y .74, evidenciando una 

adecuada distribución de los ítems en relación con la variable. 

  



 
 

Tabla 12.  

Consistencia Interna de la Escala de Violencia Familiar (VIFA), Escala de Estrés 

Percibido – 10 y Escala Breve de Resiliencia CD – RISC 10 en estudiantes 

universitarios. 

  Ítems ω de McDonald 

Violencia Familiar 17 .91 

Estrés  10 .79 

Resiliencia 10 .88 

 

En la tabla 12, se evidencia los valores obtenidos relacionados a la consistencia 

interna de la escala de Violencia Familiar, escala de Estrés Percibido – 10 y escala 

Breve de Resiliencia -10, dando como resultados valores entre .88 y .91, aquellos 

valores que indicaría una consistencia interna aceptable al obtener como resultados 

cifras mayores al .90.   

 

  



 
 

Anexo 11 

Porcentaje de similitud del programa Turnitin. 
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