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Resumen 

En el presente trabajo, se tuvo por objetivo determinar la relación entre la 

violencia e integración familiar. En una muestra de 251 madres de familia de una 

Institución Educativa de Puno. Llega ser un estudio de tipo básica, nivel 

correlacional, no experimental. Los datos recolectados de los instrumentos de 

violencia intrafamiliar Jaramillo, et al. (2013), adaptada por Chinchay (2018); e 

integración familiar Arias, et al. (2013) de procedencia peruana. Se ha empleado la 

estadística no paramétrica Rho de Spearman. Los resultados indican, correlación 

negativa moderada entre la violencia e integración familiar, porque el coeficiente de 

correlación Rho es =-,307 y p< .000. así también, se hallaron correlaciones inversas 

entre la variable integración familiar y las dimensiones de v1, violencia física y 

patrimonial p< .000, y Rho= -.256; violencia psicológica p< .000, y Rho= -.302; 

violencia sexual p< .028 y Rho= -.139; violencia social y de género p< .000 y Rho 

= -.279.  

Palabras clave: Violencia, integración familiar, madre de familia 
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Abstract 

In the present work, the objective was to determine the relationship between 

violence and family integration. In a sample of 251 mothers from an Educational 

Institution in Puno. It becomes a study of a basic type, correlational level, not 

experimental. The data collected from the instruments of intrafamily violence 

Jaramillo, et al. (2013), adapted by Chinchay (2018); and family integration Arias, 

et al. (2013) of Peruvian origin. Spearman's Rho nonparametric statistic has been 

used. The results indicate a moderate negative correlation between violence and 

family integration, because the correlation coefficient Rho is = -, 307 and p <.000. 

Likewise, inverse correlations were found between the family integration variable 

and the dimensions of v1, physical and  patrimonial violence p <.000, and Rho = -

.256; psychological violence p <.000, and Rho = -.302; sexual violence p <.028 and 

Rho = -.139; social and gender violence p <.000 and Rho = -.279. 

Keywords: Violence, family integration, mother of the family 
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I. INTRODUCCIÓN  

En la actualidad, las familias, son el medio principal para la función social, que a 

través de ello se distribuye roles sociales, formas determinantes de deberes y 

derechos dentro del hogar familiar, lo cual, llegamos a centrarnos en una tendencia 

emergente en el contexto de la violencia, porque genera un debate significativo 

sobre varios años, que esta incidido por el hombre contra la mujer, que ocurre con 

más frecuencia al abuso emocional y maltrato físico, e incluso la violencia se puede 

vivir después de la terminación con la pareja, por lo tanto, el abuso es persistente. 

Que puede manifestarse de varias formas, como las agresiones, exceso de 

fuerza física, que causa dolor y lesión, dejando huellas profundas en las víctimas 

caracterizadas por dificultad para desvelarse, por dejar marcas impresas de fácil 

avance, que ocurre con frecuencia en los acontecimientos de violencia dentro de la 

familia o que tiene un vínculo afectivo con la pareja, en la que también se evidencian 

algunas causas riesgosas que tienden a desarrollar violencia, dentro de la 

convivencia como, el nivel de dependencia económica o emocional de la pareja, 

baja autoestima, poca autonomía de las parejas y exagerado sentido de propiedad, 

entre otros (Cheregati, et al., 2017).  

Como lo demuestra la OMS (2017) uno de cada 3 mujeres a nivel mundial 

llegaron a sufrir agresiones físicas y sexuales principalmente ejercida por su pareja, 

a esto se suma, el 42% sufrieron lesiones a consecuencia de las agresiones, el 

38% los homicidios contra el género femenino son cometidos por su esposo o 

conviviente, existiendo ya un antecedente de violencia ejercido por el conyugue. 

Entonces, la violencia contra la mujer efectuada por un compañero íntimo prevalece 

como la violencia de los derechos humanos más generalizadas, prácticamente en 

todas las sociedades a nivel mundial. 

A estas realidades descritas se suma los países de América, en donde uno de 

cada siete en Brasil, Uruguay y Panamá, seis de cada diez mujeres en Bolivia, 

entonces la violencia es uno de los aspectos que se extiende y siguen siendo 

transgresiones a sus derechos y uno de los problemas de nunca concluir en la salud 

pública en la sociedad, que causa consecuencias como el feminicidio, 

enfermedades de trasmisiones sexuales, suicidio, los golpes o lesiones causadas 
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por su pareja, los embarazos no deseados, etc., estos sucesos puntualizados 

transporta desintegración familiar (OMS y OPS, 2018).  

Asimismo, es uno de los problemas más transcendentales en el ámbito social y 

cultural, que afecta de manera directa al desempeño de los integrantes de la familia, 

que provoca depresión de una forma más notoria, aunque las victimas traten de 

sobrellevar las tragedias es notorio los sucesos de violencia, caracterizada por la 

tristeza, la melancolía y la falta de comunicación, lo que a su vez deriva a la perdida 

de contacto con las personas más cercanos de su entorno social e incluye los hijos. 

A esta problemática se suma Perú, según la información del Centro Emergencia 

Mujer (CEM) en el año 2018 el 85%, en el año 2019 el 87% de las mujeres peruanas 

sufrieron agresiones dentro de la familia (Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, 2019) frente a estos hechos se llegan analizar estrategias para 

prevenir y mejorar en forma conjunta sobre los casos de violencia que se 

presencian a diario, sin embargo, sigue en crecimiento por los datos estadísticos 

descritos por el CEM.  

Estos sucesos se debe a las relaciones de pareja de trato desigual por parte del 

varón hacia la mujer, porque busca dominar a través de violencia, ejerciendo 

comportamientos violentos o agresivos que lo realizan con frecuencia, provocando 

el sufrimiento a nivel físico, psicológico, sexual y privarle la libertad, estos eventos 

mencionados de maltratar al sexo femenino son de nunca acabar en el contexto 

peruano, porque según el ámbito donde reside el 82% en las zonas urbanas y 

17.8% ámbito rural, asimismo, en las regiones de costa 25.6%; Selva 12.6% y 

Sierra 24.2% (INEI, 2019). 

La región de Puno, también forma parte de este fenómeno de estudio, porque se 

reportaron 130 casos de violencia sexual, solo en dos meses, además en el Centro 

Emergencia Mujer reporto en los meses de enero a mayo 2331 casos de violencia 

(Supo, 2019). Entonces, la violencia destroza vidas, hogares y relaciones 

conyugales, que son factores causales de riesgo para presentar problemas de 

salud mental, se puede llegar a prevenir, pero recae mucha responsabilidad a los 

regímenes gubernamentales y a los expertos o profesionales de la salud, de 
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conseguir estructurar el modelo de familia y mucho dependerá la disposición de los 

miembros que la conforman el hogar familiar (OPS, 2016). 

Además, la familia es una institución que requiere integración, entre las que la 

conforman, sin embargo, los números o porcentajes expuestos expresan los 

elevados índices de violencia, lo cual deduce que hay desintegración familiar, 

causada por diferentes tipos de violencia. Sin embargo, para buscar un cambio en 

toda la sociedad todos estamos comprometidos en un proceso continuo de 

convertirnos, crecer, aprender y experimentar nuestra influencia del medio social, 

atreves de las oportunidades para crecer y desarrollarnos con buenos valores de 

no ejercer la violencia, que están delimitadas por una serie de factores 

intrapersonales, interpersonales, institucionales y sociales, porque creemos que es 

fundamental cuestionar intervenciones para nuestro propio bien que limitan las 

oportunidades de vida y la libertad individual para crecer como persona (McDermott 

y Garofalo, 2004).   

Sin embargo, la violencia familiar es un tema complejo, que abarca el ámbito 

psicológico, emocional, físico y social de los individuos inmersos en él, además, las 

conductas de agresividad hacia la pareja pueden abarcar generaciones, si no se ve 

desde sus diversas facetas del inicio de la violencia.  

Estas razones, conllevaron a plantear la interrogante de investigación: ¿Cuál es 

la relación entre la violencia e integración familiar en madres de familia de una 

Institución Educativa de Puno, 2021? 

Por consiguiente, se justifica que el presente trabajo investigativo, es 

conveniente desarrollar, porque, la violencia es un suceso, que a diario ocurre en 

ambientes de la familia, tales comportamientos son aprendidos y transmitidos por 

el entorno social, que involucran abusos físicos o las amenazas, y también se le 

incluye abusos psicológicos, ataques sexuales, aislamiento social progresivo, llegar 

a intimidarlo y la coerción económica, estos actos son medios que conlleva a dañar, 

dominar y ejercer poder sobre la víctima.    

 La integración familiar es fundamental dentro de la sociedad, porque mantiene 

la armonía, equilibrio y sobre todo busca el bienestar de los que la conforman la 

familia, que se llega a compartir emociones, alegrías, dudas, los valores y deberes. 
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De ahí las razones, de llegar a desarrollar la investigación de violencia e 

integración familiar, con el propósito, observar la correlación entre las variables 

mencionadas, que contribuirá como un aporte para las futuras investigaciones, a la 

población en estudio, identificando entre las variables el grado de relación y las 

teorías. 

Además, presenta relevancia social, porque contribuye a todas las 

organizaciones institucionales que cuidan por el bienestar del género femenino, al 

ser un tema de mucho valor, y que muy pocas personas e instituciones le prestan 

atención, ya que la familia está considerada como el primer núcleo protector como 

de la pareja y de los hijos, donde se llega aprender conocimientos y brindarles 

valores, para formar una sociedad sin agresiones hacia cualquiera de los géneros, 

entonces la investigación trascenderá a toda la sociedad, particularmente hablando 

de las familias.     

A nivel práctico, el estudio evidencia relevancia en el hecho de los resultados, 

que servirá para llegar a fundamentar los problemas y constituir diferentes 

programas de prevención para confrontar a la violencia y buscar la integración 

familiar, además se puede llegar a coordinar con las autoridades locales, para 

promover un período de charlas explicativas sobre la problemática que incomoda a 

toda una comunidad social. 

Por lo que se refiere y entendemos que la investigación del problema violencia 

familiar no debemos esperar a tener casos ocurridos y denunciados, sino que 

debemos realizarlo orientando hacia el resultado para la prevención de este tipo de 

problemas, que dañan a toda la familia y a los niños(as) porque se encuentran en 

la etapa de desarrollo. 

Presenta relevancia teórica, porque los conocimientos de las teorías extraídas 

proporcionarán aclarar las ideas concernientes a las variables de estudio, para 

conocer identificar qué tipo de violencia y la integración familiar es el que práctica 

la población estudiada, asimismo, contribuirá a las futuras investigaciones para 

llenar los conocimientos vacíos y proporcionar información, para que surja nuevas 

ideas de estudios con otras variables. Porque en la violencia e integración familiar, 
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se localiza dificultades, que muchas familias son divididas, por lo tanto sería de gran 

beneficio medir el grado de correlación entre las variables en estudio.   

Asimismo, se demuestra relevancia metodológica, al llegar a cumplir con los 

objetivos establecidos, se recurrió a instrumentos que cumplan con el rigor 

científico, establecidos por una serie de criterios, como la validez y fiabilidad, para 

así garantizar los resultados obtenidos.   

Por ello, la violencia es propio en las relaciones de pareja, que se manifiesta a 

través de las conductas ejercidas de forma intencionada, con el propósito de 

generar algún tipo de daño, que causa consecuencias que van desde la salud física 

y conductual hasta la psicológica y mental (Ruiz, et al., 2003).  

Se tiene como objetivo general: Determinar la relación entre la violencia e 

integración familiar en madres de familia de una Institución Educativa de Puno, 

2020. Y dentro de los objetivos específicos se alcanzó a relacionar entre la violencia 

física y patrimonial, psicológica, sexual y la violencia social y de género, con la 

variable integración familiar en madres de familia de una Institución Educativa de 

Puno, 2020 

En respuesta a los objetivos, se alcanzó a formular las siguientes hipótesis: en 

la hipótesis general; existe relación entre la violencia e integración familiar en 

madres de familia de una Institución Educativa de Puno, 2020.  
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II. MARCO TEÓRICO

Dentro de los estudios nacionales se ha llegado a considerar los siguientes 

antecedentes investigativos: 

En Cajamarca, Vásquez, et al., (2017) durante el año 2014, elaboró un estudio 

investigativo en Hospital Regional de Cajamarca, con el objetivo de llegar a 

establecer entre la disfunción familiar y la violencia familiar son factores de riesgo 

relacionadas a la depresión puerperal en pacientes, se encuentra dentro de la 

metodología prospectiva-transversal, desarrollado en una población de 144, sus 

resultados demuestran que el 39,5% presentan violencia familiar y solo el 10,4% se 

encuentran con un nivel bueno de funcionalidad familiar, asimismo, al ser parte de 

una familia disfuncional y presentar indicios de violencia incurre a la aparición de la 

depresión, sin embargo, cuando se presencian a disminuir dentro de familia las 

agresiones violentas, disminuye la depresión fortaleciendo así al bienestar de la 

salud mental.     

En la misma línea, Quispe (2019) realizó una investigación en la ciudad de 

Trujillo en mujeres de 20 a 50 años, con el propósito de llegar a identificar los 

aspectos socioculturales que incide en la violencia, constituida por 63 individuos, 

sus resultados conseguidos demuestran que el 56% de mujeres entre las edades 

de 20 a 30 años, son víctimas de violencia dentro del hogar ejercido por su pareja, 

asimismo, las parejas más recientes en llegar a formar un hogar o parejas jóvenes 

enfrentan una serie de situaciones y dificultades en llegar a buscar la estabilidad 

económica y emocional que con frecuencia se encuentran enfrentados y 

manifiestan agresiones entre ellos.     

Igualmente, Palma (2017) desarrollo un trabajo investigativo en Lima 

específicamente en el distrito de Comas, con el propósito de analizar relación de 

clima social familiar y dependencia emocional en mujeres víctimas de violencia 

familiar, Comas, se encuentra dentro del tipo descriptivo-correlacional, lo 

conformaron cien individuos de género femenino, concluye que clima familiar y la 

dependencia emocional de correlación inversa  (Rho= - .309; p= .002), lo cual, hace 

referencia cuando se muestra un adecuado clima social familiar se originara 

comportamientos independientes en el aspecto emocional.     
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Otro trabajo investigativo realizado en la región de Trujillo por Rios (2017) con el 

objetivo de llegar describir la asociación entre el clima social familiar y violencia en 

un grupo de adolescentes con relaciones de noviazgo. Situada dentro del tipo 

correlacional de diseño no experimental, lo conformaron 344 sujetos como muestra 

de estudio, sus resultados indican 40.99% se encontró correlación inversa entre 

clima social familiar y la violencia (Rho= -.229).    

De la misma forma, Mamani (2018) desarrolló un estudio en la cuidad de 

Azángaro en madres de Centro de Emergencia Mujer, con la finalidad de conocer 

la incidencia de violencia intrafamiliar en los comportamientos sociales, conformada 

por 265 mujeres, concluye, que el 44.6% sufre agresiones físicas, el 45.2% 

violencia psicológica, estas agresiones conlleva a que las madres presenten 

comportamientos antisociales, causada por la violencia que sufre dentro de la 

familia, porque convive en contante conflicto, y estos comportamientos violentos 

hace que no se forme valores dentro de la familia.     

De igual forma, dentro de los antecedentes internacionales se consideró los 

siguientes:    

Andrade y Gonzales (2019) desarrollaron un estudio con el objetivo de identificar 

la asociación entre clima social familiar y los tipos de funcionalidad familiar, se 

delimita dentro de un estudio descriptivo-correlacional-trasversal, en la cual, 

participaron 200 individuos, sus resultados demuestran correlación, con una 

intensidad baja entre la cohesión familiar y la expresión afectiva (Pearson= .308 y 

p= .000), asimismo, de cada 10 familias, seis mantiene un clima familiar inadecuado 

y solo 4 presenta un buen funcionamiento familiar, que con mayor frecuencia son 

los maltratos psicológicos y físicos, generando traumas, por lo tanto, el clima 

familiar como la funcionalidad dependerá de los elementos que están orientadas a 

las estrategias de sobrellevar los problemas a través de buena comunicación, para 

la integración de la familia.     

Asimismo, Barrezueta, et al. (2019) realizaron un trabajo investigativo en 

Guayaquil-Ecuador, con el objetivo de correlacionar el desarrollo cognitivo y el 

funcionamiento familiar, sus resultados afirman que existe correlación entre 

desarrollo cognitivo y funcionalidad familiar (Pearson= .210 y p= .000), asimismo, 
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los patrones culturales dentro de la sociedad en la que se desenvuelve la familia, 

es determinante, para construir normas y valores de los hijos(as), ya que la familia 

constituye el soporte emocional.       

Otro estudio desarrollado por Dikman y Ilknur (2020) con el propósito de llegar a 

determinar la relación entre la exposición de las mujeres a la violencia conyugal de 

pareja y sus actitudes hacia el honor, los roles sociales de género y las palizas en 

Turquía, lo conformaron 847 mujeres, Sus resultados muestran que el 23% de las 

mujeres estuvieron expuestas violencia física, 46,8% violencia verbal, 33,6% 

violencia emocional, 21,1% abuso sexual y 13% violencia económica, asimismo, la 

discriminación social de género es una realidad que fomenta y apoya la violencia, 

y que la violencia fomenta y fomenta la discriminación social de género,  

De la misma forma, Manyema, et al. (2020) desarrollaron un trabajo investigativo 

con el objetivo de relacionar entre la violencia interpersonal y la angustia psicológica 

entre mujeres jóvenes de zonas rurales y urbanas, donde demuestran que el 34% 

de las mujeres jóvenes urbanas reportaron angustia psicológica en comparación 

con 18% de mujeres jóvenes rurales, las experiencias de violencia interpersonal 

son mayores en zonas urbanas que en mujeres jóvenes rurales, asimismo, los 

eventos domésticos estresantes se asociaron indirectamente con angustia 

psicológica, mediada por la violencia entre mujeres jóvenes del área urbana. 

De los antecedentes indicados, se hace pertinente describir sobre la variable 

violencia familiar, que es el uso intencionado de las fuerzas físicas y la autoridad, 

ya sea por medio de las amenazas contra las demás personas dentro del entorno 

familiar o consigo mismo, con el intento de generar lesiones o daños psicológicos, 

físicos o sexuales, generando crisis en el desarrollo como persona (OPS, 2016). En 

cambio, la familia es considerada como una organización fundamental, para el 

crecimiento a nivel psicológico y social de cada persona que la conforma dentro del 

núcleo familiar (Gutiérrez, et al., 2015).  

Por lo tanto, la violencia familiar es un fenómeno multidimensional que 

comprende a todos los miembros de la familia, que comprende varios componentes 

de agresiones físicas, verbales, emocionales-psicológicos o sexuales (Schmidt y 

Berger, 2013). Lo cual indica, que está caracterizada por los actos violentos, estos 
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actos pude llegar a ser intencionados como no también, que genera daños a la 

persona que es víctima de violencia, que se manifiesta de diferentes formas como 

el daño físico, psicológico, sexual, moral o de privación y conlleve lesiones, muerte 

o atente contra la dignidad de la víctima (Paniza y Ortigoza, 2015).

Por consiguiente, la teoría ecológica sostiene que los factores individuales y del

contexto social es producto de los diversos niveles de influencia sobre los 

comportamientos violentos, que se refleja a través de las interacciones de factores 

personales, individuales, situacionales y socioculturales en varios niveles en el 

entorno social, a medida que nos desarrollamos en el contexto de las relaciones, 

que sirven para sostener, servir, habilitar o desalentar el comportamiento des-

adaptativo, porque el contexto en el que se forjaron, como la relación entre hijos 

hacia los padres o la familia, que emprendería al cambio positivo no solo en el 

entorno inmediato, sino también en otros contextos a los que dicho cambio 

conductual se extendería (Paniza y Ortigoza, 2015). 

Por ende, la cultura es un sistema en constante cambio compuesto por las 

prácticas diarias de las comunidades sociales como las familias, escuelas, barrios, 

entre otros, y la interpretación de esas prácticas a través del lenguaje y la 

comunicación, también comprende herramientas y signos que son parte del legado 

histórico de esas comunidades, y por lo tanto la diversidad es parte integral de los 

microsistemas del desarrollo del ser humano, lo que lleva a procesos y resultados 

de desarrollo aceptables definidos culturalmente, sin embargo, cuando las 

conductas son violentas es por el aprendizaje del contexto social (Vélez, et al., 

2017).  

Por tanto, el enfoque ecológico se considera un marco beneficioso que promueve 

una mejor comprensión acerca de la violencia; esto es especialmente visto en la 

conceptualización de posibles estrategias de prevención, evidentemente, para 

promover verdaderamente la prevención o intervención integral, debemos 

comprender que las familias están en mayor riesgo, ya que se sabe que la violencia 

ocurre más entre miembros de la familia que conocidos o extraños y tienen 

transferencia generacional.  
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Del mismo modo, se tomó la teoría de aprendizaje social, Bandura (2001) quien 

menciona que ha sido explicado a menudo en términos que configura el 

comportamiento humano y llegar a controlarlo, ya sea por influencias ambientales 

o por disposiciones internas; sin embargo, dependerá de los mecanismos y

estructuras neurofisiológicas, estos avanzados sistemas neuronales especializados 

para el procesamiento para llegar a retener y usar información codificada que 

proporciona la capacidad de simbolización generativa, previsión, autorregulación 

evaluativa, autoconciencia reflexiva y simbolización de forma de comunicar.  

Entonces, los factores de riesgo contextuales que ocurren a lo largo del 

desarrollo de los niños y adolescentes, si se encuentran expuestos a familias 

conflictivas dinámicas, aprenden que la violencia es un método permisible y eficaz 

de resolución de conflictos y presentan más probabilidades de perpetrar violencia 

en el futuro (Paniza y Ortigoza, 2015). 

Porque, ocurre un procedimiento de aprendizaje que inicia con la capacidad de 

simbolización, autorrealización y la auto-reflexiva, que es un papel central a los 

procesos cognitivos, vicarios, autorregulados y auto-reflexivos, ya que es una 

capacidad extraordinaria para la simbolización, que proporciona el entorno social, 

que es una poderosa herramienta para comprender su medio ambiente, el 

significado que tendrá en el impacto emocional y así llegar a procesar el 

comportamiento de aprendizaje para organizarlo para el uso a futuro (Bandura, 

2001). 

A continuación, se llega a describir sobre la variable integración familiar, es 

buscar el equilibrio a través de las interacciones con los integrantes de la familia 

por medio de la comunicación para satisfacer las necesidades muy trascendentales 

en base al dialogo, el respeto y la unión con cada uno de los miembros, 

fundamentado por su responsabilidad que recae a cada uno, para buscar la 

armonía en las relaciones (Arias, et al., 2013). 

Siendo así, que la familia no solo llega a ser un conjunto de personas que la 

conforman, sino que está constituida por una organización muy diferente, que lo 

más característico es la distribución de las tareas como en el trabajo y dentro del 

hogar, permitiendo así suplir las necesidades a través de apoyo mutuo, que facilita 
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cumplir con los objetivos propios de cada integrante de la familia, y buscan el 

dinamismo en las relaciones, a través de la comunicación, la motivación, el afecto, 

el manejo correcto de la autonomía y la integración hacia la sociedad, logran ser 

mecanismos fundamentales para el desarrollo apropiado de la familia, porque se 

establece ciertas normas, valores y las actitudes de comportamiento que le son 

característicos de una mejor integración familiar (Torres, et al., 2015).  

Por lo tanto, la familia como sistema de interacción bio-psicosocial que evalúa la 

relación del individuo y la sociedad que enfrentan muchas crisis y tensiones en su 

ciclo de vida, que pueden conducir al equilibrio dentro del hogar y en la interacción 

con los demás, por ende, es fundamental que se produzcan algunos cambios en 

los patrones de interacción familiar antes que aparecen síntomas para presentar 

los problemas en la cohesión como la unión, la flexibilidad para tratar las 

variaciones y la comunicación que facilita el movimiento en una familia (Torres, et 

al., 2008). 

Asimismo, la familia es el primer agente donde comienza el encuentro de las 

interacciones sociales, entre las que la conforman, porque es la base de nuestro 

tejido social y es un factor clave en el desarrollo personal humano, porque, su 

adaptación a los contextos sociales se convierte en un proceso en constante 

cambio, a través de las relaciones positivas que logran ser fundamentales para el 

apoyo mutuo, confianza y para el crecimiento de forma conjunta de los miembros 

de familia que conlleva y forma una dinámica familia adecuada (Demarchi, et al., 

2015).  

Que genera relaciones afectivas, que permiten a que los integrantes de la familia 

llegan a percibir a ser parecidos, protegidos, admirados, aceptados, queridos y 

sobre todo valorados por lo que desempeña dentro de la familia, de igual forma, se 

encuentran relacionadas con las expresiones de mostrar el cariño y el afecto a cada 

integrante del núcleo familiar, también forma parte de las situaciones negativas que 

enfrenta como el abandono, los abusos, la separación que ocurre particularmente 

en el hogar, que dan origen y promueve relaciones afectuosas tensas que perturban 

el desarrollo de miembros de la familia a nivel afectivo, espiritual, conductual y en 

el desenvolvimiento dentro de la sociedad, a ello se resalta su comunicación de 

miembros de la familia que permite expresar las emociones, ideas y sentimientos 
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que son experimentadas al interior y fuera del hogar, lo cual, promueve a que la 

familia se encuentre más integrada (Demarchi, et al., 2015).  

Desde el modelo teórico sistemático, considera a la familia como un sistema 

compuesto de otros subsistemas, como sistema implica la unidad interactiva, 

compuesto por distintos pares que realizan interacciones solidarias, asimismo 

constituye diferentes unidades establecidas de normas y reglas que favorecen a los 

comportamientos, porque cada sistema es una unidad de conducta diferente que 

influye a otros integrantes  de la familia que la conforman como parte del sistema 

familiar; que llegan a ser los sub-sistemas, como: El conyugue, que está formada 

por la madre y el padre; el parental, conformada por los abuelos y con los hijos; 

cada uno está constituido por los sistemas que conllevan a una integración familiar, 

que dentro de ello surgen cambios, que se debe de llegar acomodarse a las 

diferentes situaciones del desarrollo, por los que la familia atraviesa, porque un 

hogar recientemente constituida  requiere ciertos valores y normas para 

mantenerse unida, para así conservar el crecimiento de la familia, que requiere la 

capacidad de transformación que lleva al cambio; y la tendencia a la homeostasis 

de transformación, que mantiene la consistencia dentro del sistema familiar 

(Eguiluz, et al., 2003).     
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III. METODOLOGÍA   

3.1. Tipo y diseño de investigación  

El presente estudio es básica; porque se llegó a “buscar a poner a prueba 

las teorías, sin el propósito de llegar aplicarlas en los problemas prácticos” 

(Valderrama, 2015, p. 38). Es decir, las teorías existentes se contrastaron con 

las formulaciones de nuestras hipótesis para arribar a conclusiones teóricas 

acerca de las variables violencia e integración familiar.  

Por consiguiente, se encuentra situada dentro del nivel correlacional; se 

debe a que solo se alcanzó examinar las correlaciones entre la violencia e 

integración familiar, lo cual, se busca a través de términos estadísticos 

(Hernández y Mendoza, 2018).   

Asimismo, se localiza dentro del diseño no experimental de corte trasversal, 

porque se realizó, sin llegar a intervenir en las variables en estudio, en los que 

solo se observaron a la población participante en un ambiente natural y la 

aplicación de los instrumentos se ejecutó en un momento único (Hernández y 

Mendoza, 2018).   

3.2. Variables y operacionalización 

Variable1: 

Para, Espín, et al., (2008) la violencia familiar, es el uso intencionado de las 

fuerzas físicas o amenazas contra un individuo o un grupo de personas con la 

intención de llegar a causar problemas psicológicos y físicos.  

La variable fue evaluada a través de la Escala de violencia intrafamiliar con 

una categoría de respuesta de (1=Nunca a 5=Siempre). Cuenta con 4 

dimensiones: violencia física y patrimonial, Psicológico, Sexual, Social y de 

género. La medición es de tipo, categórica ordinal. 

Variable 2:  

Arias, et al. (2013) indica que la integración familiar, es la composición 

equilibrada y la búsqueda de salud y la conformidad para mantener una relación 
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adecuada con el entorno familiar mostrando respeto mutuo, buena comunicación 

y un dialogo muy adecuado, para así conservar sus responsabilidades.  

El instrumento evaluado, es el Inventario de integración familiar, que llega a 

Unidimensional, que lo conforman un total de 52 ítems, con una medición de 5 

niveles que concierne de (1=Nunca a 5=Siempre); de tipo ordinal.      

3.3. Población, muestra, muestreo 

Población  

Es el conjunto total de las personas que tiene una o más características en 

común, por tanto, el interés es conocer las determinadas particularidades y 

especificaciones, cuyas propiedades se desea estudiarlas (Hernández y 

Mendoza, 2018).   

Por consiguiente, lo conformaron 721 madres de familia de la Institución 

Educativa Secundario Industrial 32 Puno.  

Tabla 1 

 Distribución de la población  

Grados y secciones Nro. de Madres 

f % 

Primero: A, B, C, E, F, G 168 23.0 

Segundo: A, B, C, D, E, F 127 18.0 

Tercero: A, B, C, D, E, F 116 16.0 

Cuarto: A, B, C, D, E, F 153 21.0 

Quinto: A, B, C, D, E, F 157 22.0 

TOTAL 721 100.0 

Fuente: Directorio de la I.E.S. Industrial 32 
 

Muestra  

Es el subconjunto de la población que representa y refleja las 

particularidades o características del universo poblacional (Hernández y 

Mendoza, 2018).   
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 Esquema empleado para la muestra:  

 

 

 

Donde: 

N =   Población = 721  

n  =   Muestra = 251  

d =  Margen de Error = 5% = 0.05 

Z  =  Nivel de Confianza = 95% ⇒ 1.96 

p  =  Probabilidad de Éxito = 50% = 0.5 

q  =  Probabilidad de 
Fracaso 

= 50% = 0.5 

 

 

 

La muestra representativa es de 251 madres de familia.  

Muestreo  

Se llegó a emplear el método probabilístico, que es un método de análisis, 

donde todos los que conforman la población tienen la misma posibilidad de llegar 

a ser elegidos (Hernández y Mendoza, 2018).  

Se consideró, los siguientes criterios de inclusión: 

- Madres que tienen un dispositivo móvil de gama media (incluye pantalla 

táctil).  

- Madres que respondieron a la llamada telefónica. 

- Madres con acceso a internet ilimitado. 

Los que se llegaron a excluir:  

𝑛 =
𝑍2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

𝑑2. 𝑁 + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
 

𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)(721)

(0.05)2(721) + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

𝑛 = 251 
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- Madres que no respondieron a su dispositivo móvil por problemas de 

cobertura. 

- Madres con celulares de gama baja (no incluye pantalla táctil) 

- Las que presenten deficiencias de conectividad constante a internet. 

- las que presenten habilidades diferentes. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Técnica:  

Se empleará la técnica de la encuesta, porque tiene como propósito 

conseguir información de los sujetos en estudio, a través de un instrumento de 

indagación, que es el cuestionario que está fundamentada y diseñado para la 

obtención de información específica, además, llegaran a ser utilizadas para 

cualquier tratamiento estadístico, que respondan al problema planteado y llevar 

acabo a las hipótesis planteadas (Valderrama, 2015). 

Instrumentos:  

Ficha técnica del instrumento violencia familiar 

Nombre         : Escala de violencia intrafamiliar  

Autor                        : Jaramillo, et al. (2013). 

Procedencia    : Ecuador    

Adaptación peruana      : Chinchay Yajahuanca, Noé  

Año    : 2018 

Lugar de adaptación  : Distrito de Villa el Salvador, Lima  

Forma de aplicación     : Grupal e individual   

Conformada        : Por 25 ítems distribuidas en cuatro 

dimensiones  

Finalidad        : Identificar el nivel de violencia hacia la pareja    
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Propiedades psicométricas originales 

Jaramillo, et al. (2013) determino la fiabilidad a través de la prueba de alfa 

de cronbach inicial de 0,938, y en el Re-test de 0,944. lo cual demuestra que la 

consistencia interna en viable, porque se encuentra dentro de los parámetros 

establecidos de validez. 

Propiedades psicométricas de la adaptación 

Para, Chinchay (2018) la validez de contenido, contó con el análisis del juicio 

de expertos en el tema de violencia, los cuales depuraron el banco de ítems por 

medio de la V de Aiken, hallándose que los 25 ítems alcanzaron un puntaje de ≥ 

0.80, lo cual revela que los ítems se mantienen y son válidos. De igual manera, 

efectuó la validez según la Prueba Binomial, encontrándose puntajes menores a 

0.05, garantizando que existe correlación entre los jueces, por lo tanto, se estima 

que la prueba cuenta con validez de contenido. Sin embargo, para la 

confiabilidad realizó mediante el método de consistencia interna del alfa de 

Cronbach arrojando niveles altos de consistencia interna, para el área de 

Violencia Física y Patrimonial α = 0,676; para el factor Psicológico, α = 0,671; la 

dimensión Sexual α= 0,859; el área de Violencia Social y de Género α = 0.912, 

estos resultados revelan que las áreas de la Escala de Violencia cuentan con 

altos niveles de confiabilidad por consistencia interna  

Propiedades psicométricas del piloto 

La validez, se realizó mediante 5 expertos o jueces a través de análisis de la 

validez por V de Aliken, se hizo el análisis de cada ítem, en la cual, se obtuvo lo 

siguiente: Referente a la claridad se obtuvo una puntuación de 1, en la relevancia 

0.97, y en claridad 0.93, lo cual indica que existe validez alta.     

Para, el análisis de consistencia interna, se realizó en 251 madres de familia, 

a través de coeficientes Alpha de Cronbach (α) y Omega de Mc Donald (ω), se 

observa en las dimensiones de violencia familiar, valores que oscilan entre 0.784 

a 0.925 considerándose como alta fiabilidad; sin embargo, para el cuestionario 

total se alcanzó los valores de 0.954 y 0.960 en cada coeficiente de confiabilidad, 

considerándose fiabilidad alta (Morales, 2007; Ventura y Caycho, 2017). Ver la 

tabla 18. 
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Ficha técnica del instrumento Integración familiar  

Nombre         : Inventario de integración familiar  

Autor                        : Arias, et al. (2013).  

Procedencia    : Peruana   

Lugar de adaptación  : Arequipa   

Forma     : Grupal e individual   

Tiempo       : 10 a 15 minutos  

Conformada        : Por 52 ítems   

Tipo de instrumento         : Escala de tipo Likert con 5 niveles de 

respuesta (nunca, casi nunca, a veces, casi 

siempre, siempre).  

Propiedades psicométricas peruanas 

Logra criterios de validez y confiabilidad óptimos (α = .739). Se obtuvo un 

valor KMO de .922 que admite la factibilidad de realizar un análisis factorial 

exploratorio (Arias, et al., 2013). 

Propiedades psicométricas del piloto 

La validez, se realizó mediante 5 expertos o jueces a través de análisis de la 

validez por V de Aliken, se hizo el análisis de cada ítem, en la cual, se obtuvo 

lo siguiente: Concerniente a la pertinencia se obtuvo una puntuación de 1, en 

la relevancia 1, y en claridad 0.90, lo cual indica que existe validez alta.     

Para, el análisis de consistencia interna, se desarrolló a través de coeficientes 

Alpha de Cronbach (α) y Omega de Mc Donald (ω), para el cuestionario total 

se alcanzó los valores de 0.968 y 0.969 en cada coeficiente de confiabilidad, 

considerándose como alta validez (Morales, 2007; Ventura y Caycho, 2017) Ver 

la tabla 19. 
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3.5. Procedimientos  

Para la recolección de los datos se realizó , la autorización correspondiente 

del director de la Institución Educativa Secundario Industrial 32 de la cuidad 

Puno.,  bajo una carta de presentación sobre la investigación, las evaluaciones 

correspondientes se desarrollaron mediante el formulario Google Drive, en la 

cual, se consideró el consentimiento informado, datos sociodemográficos y los 

ítems de los dos instrumentos empleados en el estudio, al culminar la recolección 

de datos, fueron procesados en un programa y al paquete estadístico luego se 

ordenó para obtener los resultados y  su interpretación.  

3.6. Métodos de análisis de datos  

Una vez obtenida los datos sobre la escala de violencia intrafamiliar y el 

inventario de integración familiar, se procedió a ingresarlos al programa Excel de 

Microsoft office , en la cual se ordenó por cada dimensión y así expresarlo por 

categorías, de cada variable, seguidamente, se procedió a ordenarlas en el 

Programa SPSS (versión 25) y se obtuvo las tablas sociodemográficas, 

descriptivas, la prueba de normalidad a través de Shapiro-Wilk, también se utilizó 

la prueba no paramétrica Rho Spearman para identificar los estadísticos 

correlaciónales.      

3.7. Aspectos éticos  

El presente trabajo investigativo se ajusta al Código de Ética y Deontología 

de Psicología y el Código Nacional de Integración Científica, CONCYTEC, 2019, 

las cuales determinan sobre las actividades que se deben de tomar en cuenta 

en las investigaciones, por ende, se consideró los siguientes aspectos: Se 

expuso, el consentimiento informado, la presentación de instrumentos y el 

tiempo aproximado para respetar la autonomía y decisión de llegar a participar, 

asimismo, se realizó respetando la normatividad (APA), se contó con la 

autorización de uso de instrumentos y la carta de presentación a la institución en 

estudio.  
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IV. RESULTADOS

Después de analizar la recogida de datos en una institución educativa de puno 

con una muestra de 251 madres se exponen los resultados correspondientes a los 

cuadros sociodemográficos, descriptivos, prueba de normalidad y la correlación 

que a continuación se presentan:  

Tabla 2 

 Edad de las madres 

Edad f % 

Madres jóvenes 20 a 28 10 4,0 

Madres adultas 29 a mas 241 96,0 

Total 251 100,0 

En la tabla 2, se demuestra el 96.0% de las madres se encuentran entre las 

edades de 29 a más años, sin embargo, solo el 4.0% de las medres indican que se 

encuentran entre las edades de 20 a 28 años.   

Tabla 3 

 Estado civil de las madres 

Estado civil f % 

Conviviente 99 39,4 

Casado 101 40,2 

Divorciado y/o separado 45 17,9 

Viudo 6 2,4 

Total 251 100,0 

Según, la tabla 3 se evidencia el 40.2% de las madres de familia son casados, 

39.4% son madres convivientes, 17.9% de las madres son divorciados y/o 

separados, y solo 2.4% son madres viudas.   
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Tabla 4  

Nivel de violencia en madres de familia 

Nivel de violencia f % 

Muy alto 4 1,6 

Alto 4 1,6 

Promedio 243 96,8 

Bajo 0 0,0 

Muy bajo 0 0,0 

Total 251 100,0 

Nota: Se evidencia agresiones físicas, psicológica, sexual: En el nivel 

muy alto (Frecuentemente o a diario); Alto (En ocasiones o inter-diario); 

Promedio (algunas veces); Bajo (en pocas ocasiones); Muy bajo (No 

se encuentra ningún tipo de violencia).   

En la tabla 4, se observa el 96.8% de madres de familia mencionan que 

presentan violencia de nivel promedio, sin embargo, el 1.6% de madres de familia 

muestran violencia de nivel alto y muy alto y ninguno se encuentra dentro de los 

niveles bajo y muy bajo.     

Tabla 5  

Nivel de integración familiar en madres de familia 

Nivel de integración 
familiar 

f % 

Alto 63 25,1 

Medio 93 37,1 

Bajo 95 37,8 

Total 251 100,0 

La tabla 5, se demuestra que el 37.8% de madres de familia muestran un nivel 

de integración familiar bajo, 37.1% presentan nivel medio y el 25.1% de nivel de 

integración familiar alto.   



22 

Para verificar los datos de la prueba no paramétrica se usó Shapiro-Wilk para la 

prueba de normalidad:  

Tabla 6  

Análisis de la prueba de normalidad 

S-W 

Estadístico gl Sig. 

Violencia ,541 251 ,000 

Integración familiar ,949 251 ,000 

La tabla 6, demuestra los resultados conseguidos a través de la prueba de 

Shapiro-Wilk, realizado a las variables de estudio (violencia e integración familiar). 

Se demuestra que el nivel de significancia bilateral obtenido, es de ,000 < 0.05, lo 

cual se determina que la distribución de datos es no normal, por tanto, se utilizó la 

prueba no paramétrica Rho de Spearman, para determinar si las variables violencia 

e integración familiar, se relacionan significativamente. 

Tabla 7  

Correlación entre la violencia e integración familiar 

Integración 
familiar 

Violencia 

Rho de Spearman -,307** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 251 

Nota: ** la correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

La tabla 7, muestra un p= .000, que está por debajo del .05 y Rho= -.307, lo cual 

indica, que existe relación negativa moderada entre la violencia e integración 

familiar, es decir, a mayor índice de violencia dentro del hogar, se expresan niveles 

bajos de integración familiar. 
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Tabla 8  

Correlación entre Violencia física y patrimonial e integración familiar 

Integración 
familiar 

Violencia 
física y 

patrimonial 

Rho de Spearman -,256** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 251 

Nota: ** la correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

La tabla 8, muestra un p= .000, que está por debajo del .05 y Rho= -.256, lo cual, 

demuestra que existe relación negativa baja entre la violencia física y patrimonial e 

integración familiar, es decir, a mayor índice de violencia física y patrimonial dentro 

del hogar, se expresan niveles bajos de integración familiar.  

Tabla 9  

Correlación entre violencia psicológica e integración familiar 

Integración 
familiar 

Violencia 
Psicológica 

Rho de Spearman -,302** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 251 

Nota: ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

La tabla 9, muestra  un p= .000 por debajo del .05 y Rho= -.302, lo cual, señala 

que existe relación negativa moderada entre la violencia psicológica e integración 

familiar, es decir, a mayor índice de violencia psicológica dentro del hogar, se 

expresan niveles bajos de integración familiar. 

Tabla 10  

Correlación entre violencia sexual e integración familiar 

Integración familiar 

Violencia 

Sexual 

Rho de Spearman -,139* 

Sig. (bilateral) ,028 

N 251 

Nota: * La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
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La tabla 10, evidencia un p= .028, que está por debajo del .05 y Rho= -.139, lo 

cual, demuestra que existe relación negativa muy baja entre la violencia sexual e 

integración familiar, es decir, a mayor índice de violencia sexual, se expresan 

niveles bajos de integración familiar. 

Tabla 11  

Correlación entre Violencia social y de género e integración familiar 

Integración 

familiar 

Violencia Social 

y de género 

Rho de Spearman -,279** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 251 

Nota: ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

La tabla 11, demuestra un p= .000, que está por debajo del .05 y Rho =       -

.279, lo cual, explica que existe relación negativa baja entre la violencia social e 

integración familiar, es decir, a mayor índice de violencia social y de género, se 

muestran niveles bajos de integración familiar. 
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V. DISCUSIÓN

La violencia a menudo ha sido explicada en términos que configura el 

comportamiento modelado y llegar a controlarlo, ya sea por influencias ambientales 

o por disposiciones internas.

El resultado sobre la contrastación de la hipótesis general queda confirmado que

existe relación negativa moderada entre la violencia e integración familiar, 

obtenidos a través de la muestra de 251 madres de familia. El resultado descrito 

demuestra, cuando se evidencia dentro de la pareja la desconfianza, lo realiza 

preguntas frecuentes de donde se encuentra, ejerce control de lo que hace y de lo 

que no realiza, le prohíbe que se relacione con otros, le llega a gritar, le golpea con 

objetos entre otros indicadores de violencia, lo cual se muestra un nivel deficiente 

de integración familiar.  

Esta relación entre las variables mencionadas coincide con el realizado por 

Gallegos, et al. (2016) esto indica, cuando en la familia se presencian niveles 

elevados de violencia muestran deficiencias en el adecuado funcionamiento dentro 

de la familia. Entonces, familia sana protege el bienestar proporcionando apoyo 

emocional y compañerismo que trae beneficios en la seguridad económica, el 

bienestar psicológico y la salud física, además, es más probable que las familias 

integradas positivamente lidien con los comportamientos de riesgo, como la 

violencia o cualquier otro problema que afecte a la familia, en la mayoría de los 

casos, las parejas o familias enfrentan muchas crisis y tensiones en su ciclo de vida 

que pueden conducir al desequilibrio de su relación con los demás integrantes de 

la familia. por tanto, es fundamental que se produzcan algunos cambios en los 

patrones de interacción familiar antes que aparezcan los problemas de violencia o 

cualquier otro comportamiento que desequilibre a la familia (Ghanbaripanah, et al., 

2013).   

Así también, en el presente estudio se encontró correlación inversa baja entre la 

violencia física y patrimonial e integración familiar, lo cual confirma, cuando las 

mujeres se encuentran experimentan violencia dentro de la familia como: las 

agresiones, golpes, humillaciones, criticas, etc., como resultados se muestra 

deficiencias en las integraciones con los integrantes de familia. El resultado 
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descrito, muestra semejanza con el trabajo investigativo de Andrade y Gonzales 

(2019) quienes afirman que el clima familiar como la funcionalidad dependerá de 

los elementos que están orientadas a las estrategias de sobrellevar los problemas 

a través de buena comunicación, para la integración de la familia, asimismo, asume 

la correlación baja entre la cohesión familiar y la expresión afectiva, entonces la 

violencia física en nuestro medio y la interacción con otros, son factores 

determinantes que conllevan a una mejor organización dentro del entorno familiar, 

porque, la integración familiar representa una variable contextual en la que el 

conflicto familiar constituye un factor de riesgo (Trujillo, et al., 2016); que afecta de 

manera directa a los integrantes de la familia y la relación entre los miembros de la 

familia, jugando un papel fundamental para la determinación de la integración del 

grupo familiar (Pettay, et al., 2019). De igual forma, cuando se presencian 

restricciones de tomar decisiones en la venta de los patrimonios, de poder buscar 

un trabajo, que se lo niegan su pareja e inclusive llegan a dañar sus herramientas 

de trabajo, se muestran niveles bajos de integración familiar. Por lo tanto, las 

acciones u omisiones o comportamientos violentos afectan de manera directa a las 

disposiciones de los patrimonios del hogar, porque lo llega a limitar, controlar o 

llegar a impedir a ejercer un trabajo, a tomar solo las decisiones en la venta de los 

muebles, controla sus ingresos económicos o la forma como lo llega a gastar, entre 

otros (Córdova, 2017); lo cual, conlleva al desbalance dentro de la familia, porque 

se comparte ciertos valores y comportamientos, que generan un sentido de hogar 

que contribuyen y se apoyan entre sí (Gervilla, 2008). 

Asimismo, entre la violencia psicológica e integración familiar existe correlación 

negativa moderada, esto quiere decir, cuando presencian dentro del hogar como 

insultos, humillaciones, indiferencia, degradaciones se presencian niveles bajos 

unión familiar. Entonces, los comportamientos destinados a amenazar, denigrar, 

engañar o controlar, y que desestabilice a la pareja o compromete deficiencias en 

su bienestar que compromete consecuencias psicológicas a largo plazo (Lapierre, 

et al., 2019). Ya que, violencia psicología, conlleva a que las madres presenten 

comportamientos antisociales, causada por la violencia que sufre dentro de la 

familia, porque convive en constante conflicto, y estos comportamientos violentos 

hace que no se formen valores dentro de la familia (Mamani, 2018). Porque se 

obstaculiza en las relaciones con el entorno familiar por los sucesos violentos a 
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nivel psicológico; originada por las deficiencias de integración en el núcleo familiar, 

porque, el funcionamiento familiar es uno de esos procesos relevante e importante 

de comprender desde una perspectiva de desarrollo, ya que la participación familiar 

óptima contribuye en una buena relación dentro de la familia (MacPherson, et al., 

2018).    

Respecto a la violencia sexual e integración familiar existe asociación inversa, lo 

cual, se demuestra cuando las madres de familia se encuentran forzados a 

mantener relaciones coitales o llegar a ser impedido por su pareja asistir al control 

médico o cualquier otro tipo de violencia sexual, presentan deficiencias o niveles 

bajos de integración familiar. lo cual es fundamental la familia y sobre todo la 

comunicación con la pareja, porque un entorno familiar negativo puede conducir a 

resultados inesperados de cualquier tipo de violencia, asimismo, se debe de llegar 

a buscar la salud de la mujer dentro de la sociedad y sobre todo dentro del entorno 

familiar.  

Sin embargo, entre la violencia social y de género e integración familiar existe 

relación inversa, este resultado indica, cuando se llega atentar contra los principios 

o derechos contra las madres de familia, en el entorno de su hogar presenta 

deficiencias de integración familiar, además, cuando las madres de familia son 

tomadas como inferiores o que no tienen derecho a igualdad de género, lo cual se 

demuestra que presenten niveles bajos de integración familiar. Al llegar a constatar 

con los resultados de los estudios anteriores, Vásquez, et al., (2017) al ser parte de 

una familia disfuncional y presentar indicios de violencia que incurre a la aparición 

de deficiencias en la comunicación con el entorno familiar y social, cuando llega a 

disminuir las agresiones violentas, se fortalece el bienestar de la salud mental y la 

comunicación con los miembros que la integran la familia. Entonces, las actitudes 

que justifican el uso de la violencia están influenciadas por el contexto social en 

consecuencia, por género, por la falta de conocimiento de normas específicas y 

creencias detrás de la violencia (Coser, 1996). Además, la violencia social se refiere 

al surgimiento de comportamientos violentos como un fenómeno de masas bajo 

determinadas condiciones socioeconómicas, políticas o ideológicas (Kernberg, 

2003); porque, un comportamiento violento sancionado socialmente y afecta en la 

integración de familia.   
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VI. CONCLUSIONES

PRIMERA: Existe relación negativa moderada entre la violencia e integración 

familiar, lo cual indica, a mayor índice de violencia, se expresan niveles bajos de 

integración familiar. 

SEGUNDA: Existe relación negativa baja entre la violencia física y patrimonial e 

integración familiar, lo cual, demuestra que, a mayor índice de violencia física y 

patrimonial, se expresan niveles bajos de integración familiar. 

TERCERA: Existe relación negativa moderada entre la violencia psicológica e 

integración familiar, es decir, a mayor índice de violencia psicológica, se expresan 

niveles bajos de integración familiar. 

CUARTA: Existe relación negativa muy baja entre la violencia sexual e integración 

familiar, lo cual, demuestra a mayor índice de violencia sexual, se expresan niveles 

bajos de integración familiar.  

QUINTA: Existe relación negativa baja entre la violencia social y de género e 

integración familiar, lo cual, explica a mayor índice de violencia social y de género, 

se muestran niveles bajos de integración familiar. 
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VII. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda a la Institución Educativa Secundario Industrial 32 Puno,

organizar charlas dirigidas hacia las madres, con la finalidad de impartir la

comunicación y llegar a prevenir la violencia a través de la autoconfianza.

2. Coordinar con el Centro de Emergencia Mujer (CEM), para que pueda impartir

talleres relacionados a la dimensión de la variable en estudio y así puedan

conocer sus derechos.

3. Incorporar en el plan TOE talleres para informar y concienciar a madres de

familia brindando herramientas para la identificación y prevención de la

violencia psicológica.

4. Sensibilizar a madres de familia a través del trabajo del Comité De Tutoría de

la institución educativa, durante la escuela de padres con temas de prevención

en violencia sexual.

5. Finalmente, en el contexto social, se debe llegar a realizar charlas que

promuevan la concepción de roles compartidos para generar integración

familiar y prevenir la violencia de género, porque son los principales

escenarios donde ocurre los problemas de violencia.
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ANEXO 1: Matriz de consistencia 

Problema Objetivo Hipótesis Metodología 

General General General 

De tipo: 
Básica 

Nivel: 
correlacional 

Diseño:  
No 

experimental 

Población: 
721 madres 
de familia 

Muestra:  
251 madres 
de familia  

Muestreo: 
Método 

probabilístico 

¿Cuál es la relación entre la violencia 
e integración familiar en madres de 
familia de una Institución Educativa de 
Puno, 2020? 

Determinar la relación entre la violencia 
e integración familiar en madres de 
familia de una Institución Educativa de 
Puno, 2020. 

Existe relación entre la violencia e 
integración familiar en madres de 
familia de una Institución 
Educativa de Puno, 2020. 

Específico Específico Específico 

- ¿Cuál es la relación entre la violencia
física y patrimonial e integración
familiar en madres de familia de una
Institución Educativa de Puno, 2020?

- ¿Cuál es la relación entre la violencia
psicológica e integración familiar en
madres de familia de una Institución
Educativa de Puno, 2020?

- ¿Cuál es la relación entre la violencia
sexual e integración familiar en
madres de familia de una Institución
Educativa de Puno, 2020?

- ¿Cuál es la entre la violencia social y
de género e integración familiar en
madres de familia de una Institución
Educativa de Puno, 2020?

- Determinar la relación entre la
violencia física y patrimonial e
integración familiar en madres de
familia de una Institución Educativa de
Puno, 2020

- Determinar la relación entre la
violencia psicológica e integración
familiar en madres de familia de una
Institución Educativa de Puno, 2020

- Determinar la relación entre la
violencia sexual e integración familiar
en madres de familia de una
Institución Educativa de Puno, 2020

- Determinar la relación entre la
violencia social y de género e
integración familiar en madres de
familia de una Institución Educativas
de Puno, 2020

- Existe relación entre la violencia
física y patrimonial en madres de
familia de una Institución
Educativa de Puno, 2020

- Existe relación entre la violencia
psicológica e integración familiar
en madres de familia de una
Institución Educativa de Puno,
2020

- Existe relación entre la violencia
sexual e integración familiar en
madres de familia de una
Institución Educativas de Puno,
2020

- Existe relación entre la violencia
social y de género e integración
familiar en madres de familia de
una Institución Educativa de
Puno, 2020
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Anexo 2: tabla de operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA DE 
MEDICIÓN 

 
 
 
 
 
 

Violencia  

Son 
manifestaciones 

conductuales 
muy 

complejas desde 
agresión física, 
coerción sexual, 

y abuso 
psicológico y 

conductas 
controladoras 
(OPS, 2016). 

 
 

Se asume las 
puntuaciones  
de la Escala 
de violencia 
intrafamiliar 
(Chinchay, 

2018) 

Violencia física y 
patrimonial  

- Golpes  
- Agresiones con objetos  
- Perjuicios  

 

2,3,1,4,20,6  
 
 
 
 
 
 
 

Ordinal   
 

Violencia 
psicológica  

- Humillaciones 
- Indiferencia  
- Insultos  

 

21,10,7,8,9 

 
Violencia sexual  

- Forzar a mantener 
relaciones  

- Impide asistir al control 
medico  
 

13,12,14,15, 
11 

Violencia social y 
de género 

- Intimidación  
- Prohibición  
- Impedimento 

    

19,17,16,23, 
22,24,5,25, 

18 

 
integración 

familiar  

Es la armonía 
que se mantiene 
con los miembros 

que la integran 
(Arias, et al., 

2013).   

Se asume las 
puntuaciones 
del Inventario 
de integración 

familiar (Arias, 
et al., 2013).    

 
Unidimensional  

 
- Estoy satisfecho con mi 

pareja  
- Existe comprensión  
- Apoya a mis objetivos  

 
Desde el 1 
hasta 52 
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Anexo 3: Instrumentos 

Instrumento para la variable violencia familiar 

Nombre de Instrumento  : Escala de violencia intrafamiliar 

Autor     : Jaramillo, et al. (2013). 

Procedencia    : Ecuador    

Adaptación peruana     : Chinchay Yajahuanca, Noé  

Año    : 2018 

Lugar de adaptación  : Distrito de Villa el Salvador, Lima  

URL del formulario  : https://forms.gle/ecuL9fjeydMg6Qxf8 

Alternativa de respuesta 

Nunca Casi 
Nunca 

Algunas 
Veces 

Casi Siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

https://forms.gle/ecuL9fjeydMg6Qxf8
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Instrumento para la variable integración familiar 

Nombre del instrumento      : Inventario de integración familiar  

Autor                        : Arias, et al. (2013).  

Procedencia    : Peruana   

Lugar de adaptación  : Arequipa   

URL del formulario : https://forms.gle/ecuL9fjeydMg6Qxf8   

 

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 

1 2 3 4 5 
 

 

 

 

 

https://forms.gle/ecuL9fjeydMg6Qxf8
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Anexo 4: Ficha sociodemográfica 
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ANEXO 5: Cartas de presentación a la Coordinadora de la Escuela 
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ANEXO 6: Autorización de uso del instrumento 

Inventario de integración familiar   

Escala de violencia familiar 
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ANEXO 7: Consentimiento informado 
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ANEXO 8: Resultado del piloto  

Análisis de validez por V de Aliken del cuestionario de Violencia intrafamiliar, 
mediante por criterio de expertos.   

Tabla 12  

Persistencia  

ITEMS 
Experto 1  Experto 2  Experto 3  Experto 4  Experto 5 

 V de Aiken 

1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 1 1 

8 1 1 1 1 1 1 

9 1 1 1 1 1 1 

10 1 1 1 1 1 1 

11 1 1 1 1 1 1 

12 1 1 1 1 1 1 

13 1 1 1 1 1 1 

14 1 1 1 1 1 1 

15 1 1 1 1 1 1 

16 1 1 1 1 1 1 

17 1 1 1 1 1 1 

18 1 1 1 1 1 1 

19 1 1 1 1 1 1 

20 1 1 1 1 1 1 

21 1 1 1 1 1 1 

22 1 1 1 1 1 1 

23 1 1 1 1 1 1 

24 1 1 1 1 1 1 

25 1 1 1 1 1 1 
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Tabla 13 

Relevancia  

ITEMS 
Experto 1  Experto 2  Experto 3  Experto 4  Experto 5 

V de Aiken 

1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 0 0.8 

3 1 1 1 1 0 0.8 

4 1 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 0 0.8 

6 1 1 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 1 1 

8 1 1 1 1 1 1 

9 1 1 1 1 1 1 

10 1 1 1 1 0 0.8 

11 1 1 1 1 1 1 

12 1 1 1 1 1 1 

13 1 1 1 1 1 1 

14 1 1 1 1 1 1 

15 1 1 1 1 1 1 

16 1 1 1 1 1 1 

17 1 1 1 1 1 1 

18 1 1 1 1 1 1 

19 1 1 1 1 1 1 

20 1 1 1 1 1 1 

21 1 1 1 1 1 1 

22 1 1 1 1 1 1 

23 1 1 1 1 1 1 

24 1 1 1 1 1 1 

25 1 1 1 1 1 1 

 

Tabla 14  

Claridad 

ITEMS Experto 1  Experto 2  Experto 3  Experto 4  Experto 5 
 V de Aiken 

1 1 1 1 1 0 0.8 

2 1 1 1 1 0 0.8 

3 1 1 1 1 0 0.8 

4 1 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 0 0.8 

6 1 1 1 1 1 1 



50 

7 1 1 1 1 1 1 

8 1 1 1 1 1 1 

9 1 1 1 1 1 1 

10 1 1 1 1 0 0.8 

11 1 1 1 1 1 1 

12 1 1 1 1 1 1 

13 1 1 1 1 1 1 

14 1 1 1 1 1 1 

15 1 1 1 1 0 0.8 

16 1 1 1 1 0 0.8 

17 1 1 1 1 1 1 

18 1 1 1 1 0 0.8 

19 1 1 1 1 0 0.8 

20 1 1 1 1 1 1 

21 1 1 1 1 1 1 

22 1 1 1 1 1 1 

23 1 1 1 1 1 1 

24 1 1 1 1 1 1 

25 1 1 1 1 1 1 

Análisis de validez por V de Aliken del cuestionario de integración familiar, mediante 
por criterio de expertos.   

Tabla 15 

 Persistencia 

ITEMS Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 Experto 5  V de Aiken 

1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 1 1 

8 1 1 1 1 1 1 

9 1 1 1 1 1 1 

10 1 1 1 1 1 1 

11 1 1 1 1 1 1 

12 1 1 1 1 1 1 

13 1 1 1 1 1 1 

14 1 1 1 1 1 1 

15 1 1 1 1 1 1 

16 1 1 1 1 1 1 
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17 1 1 1 1 1 1 

18 1 1 1 1 1 1 

19 1 1 1 1 1 1 

20 1 1 1 1 1 1 

21 1 1 1 1 1 1 

22 1 1 1 1 1 1 

23 1 1 1 1 1 1 

24 1 1 1 1 1 1 

25 1 1 1 1 1 1 

26 1 1 1 1 1 1 

27 1 1 1 1 1 1 

28 1 1 1 1 1 1 

29 1 1 1 1 1 1 

30 1 1 1 1 1 1 

31 1 1 1 1 1 1 

32 1 1 1 1 1 1 

33 1 1 1 1 1 1 

34 1 1 1 1 1 1 

35 1 1 1 1 1 1 

36 1 1 1 1 1 1 

37 1 1 1 1 1 1 

38 1 1 1 1 1 1 

39 1 1 1 1 1 1 

40 1 1 1 1 1 1 

41 1 1 1 1 1 1 

42 1 1 1 1 1 1 

43 1 1 1 1 1 1 

44 1 1 1 1 1 1 

45 1 1 1 1 1 1 

46 1 1 1 1 1 1 

47 1 1 1 1 1 1 

48 1 1 1 1 1 1 

49 1 1 1 1 1 1 

50 1 1 1 1 1 1 

51 1 1 1 1 1 1 

52 1 1 1 1 1 1 
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Tabla 16 

Relevancia  

ITEMS Experto 1  Experto 2  Experto 3  Experto 4  Experto 5  V de Aiken 

1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 1 1 

8 1 1 1 1 1 1 

9 1 1 1 1 1 1 

10 1 1 1 1 1 1 

11 1 1 1 1 1 1 

12 1 1 1 1 1 1 

13 1 1 1 1 1 1 

14 1 1 1 1 1 1 

15 1 1 1 1 1 1 

16 1 1 1 1 1 1 

17 1 1 1 1 1 1 

18 1 1 1 1 1 1 

19 1 1 1 1 1 1 

20 1 1 1 1 1 1 

21 1 1 1 1 1 1 

22 1 1 1 1 1 1 

23 1 1 1 1 1 1 

24 1 1 1 1 1 1 

25 1 1 1 1 1 1 

26 1 1 1 1 1 1 

27 1 1 1 1 1 1 

28 1 1 1 1 1 1 

29 1 1 1 1 1 1 

30 1 1 1 1 1 1 

31 1 1 1 1 1 1 

32 1 1 1 1 1 1 

33 1 1 1 1 1 1 

34 1 1 1 1 1 1 

35 1 1 1 1 1 1 

36 1 1 1 1 1 1 

37 1 1 1 1 1 1 

38 1 1 1 1 1 1 

39 1 1 1 1 1 1 
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40 1 1 1 1 1 1 

41 1 1 1 1 1 1 

42 1 1 1 1 1 1 

43 1 1 1 1 1 1 

44 1 1 1 1 1 1 

45 1 1 1 1 1 1 

46 1 1 1 1 1 1 

47 1 1 1 1 1 1 

48 1 1 1 1 1 1 

49 1 1 1 1 1 1 

50 1 1 1 1 1 1 

51 1 1 1 1 1 1 

52 1 1 1 1 1 1 

 

Tabla 17  

Claridad 

ITEMS Experto 1  Experto 2  Experto 3  Experto 4  Experto 5  V de Aiken 

1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 1 1 

8 1 1 1 1 0 0.8 

9 1 1 1 1 1 1 

10 1 1 1 1 1 1 

11 1 1 1 1 1 1 

12 1 1 1 1 1 1 

13 1 1 1 1 1 1 

14 1 1 1 1 1 1 

15 1 1 1 1 1 1 

16 1 1 1 1 1 1 

17 1 1 1 1 0 0.8 

18 1 1 1 1 0 0.8 

19 1 1 1 1 1 1 

20 1 1 1 1 1 1 

21 1 1 1 1 0 0.8 

22 1 1 1 1 0 0.8 

23 1 1 1 1 1 1 

24 1 1 1 1 0 0.8 
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25 1 1 1 1 1 1 

26 1 1 1 1 0 0.8 

27 1 1 1 1 1 1 

28 1 1 1 1 0 0.8 

29 1 1 1 1 0 0.8 

30 1 1 1 1 0 0.8 

31 1 1 1 1 0 0.8 

32 1 1 1 1 0 0.8 

33 1 1 1 1 0 0.8 

34 1 1 1 1 0 0.8 

35 1 1 1 1 0 0.8 

36 1 1 1 1 0 0.8 

37 1 1 1 1 0 0.8 

38 1 1 1 1 0 0.8 

39 1 1 1 1 1 1 

40 1 1 1 1 0 0.8 

41 1 1 1 1 1 1 

42 1 1 1 1 0 0.8 

43 1 1 1 1 0 0.8 

44 1 1 1 1 0 0.8 

45 1 1 1 1 1 1 

46 1 1 1 1 1 1 

47 1 1 1 1 0 0.8 

48 1 1 1 1 1 1 

49 1 1 1 1 1 1 

50 1 1 1 1 0 0.8 

51 1 1 1 1 0 0.8 

52 1 1 1 1 1 1 
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Tabla 18 

Análisis de fiabilidad del cuestionario de Violencia intrafamiliar, mediante el método 
de consistencia interna    

Dimensiones α ω Nº de ítems 

Violencia física y patrimonial 0.861 0.883 6 

Violencia psicológica 0.819 0.840 5 

Violencia sexual 0.784 0.801 5 

Violencia social y de género 0.907 0.925 9 

Escala total 0.954 0.960 25 

Nota: α= Alpha de Cronbach; ω= Omega de Mc Donald (Morales, 2007; Ventura y Caycho, 2017) 

Tabla 19 

Análisis de fiabilidad del inventario de integración familiar, mediante el método de 
consistencia interna   

Variable α ω Nº de ítems 

Total del inventario de 

integración familiar 

0.968 0.969 52 

Nota: α= Alpha de Cronbach; ω= Omega de Mc Donald (Morales, 2007; Ventura y Caycho, 2017) 
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ANEXO 9: criterio de los jueces  
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ANEXO 10: Resultados adicionales  

Figura 1 

Relación entre la violencia e integración familiar 

 
 

 

 

Figura 2 

Relación entre violencia física y patrimonial e integración familiar 

 
 

 

 

 

Rho = -,307      

      p= .000 

Rho = -.256      

      p= .000 
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Figura 3 

Relación entre violencia psicológica e integración familiar 

Figura 4 

Relación entre violencia sexual e integración familiar 

Rho = -.302 

 p= .000 

Rho = -.139 

 p= .000 
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Figura 5 

Relación entre violencia social y de género e integración familiar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rho = -.279 

      p= .000 




