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Resumen 
La investigación tuvo el propósito de asociar los factores sociodemográficos y la 

violencia familiar en mujeres durante la pandemia. El tipo de estudio fue básico, 

diseño no experimental de corte transversal de nivel descriptivo, la muestra estuvo 

formada por 138 mujeres desde los 23 hasta los 47 años. El instrumento utilizado 

fue la escala de violencia familiar (VIFJ4) del Dr. Julio Jaramillo (2014), adaptada 

por Peña (2018). Los resultados indicaron que existe asociación entre; ocupación 

laboral, situación económica, estado civil, religión y consumo de alcohol por parte 

de la pareja y la violencia familiar, también se registró que las mujeres sufren un 

alto nivel de violencia con un 70,3 %. 

 

 

Palabras Clave: violencia familiar, sociodemográfico, mujeres.  
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Abstract 
The purpose of the research was to associate socio-demographic factors and family 

violence in women during the pandemic. The type of study was basic, non-

experimental, cross-sectional descriptive design, the sample consisted of 138 

women from 23 to 47 years of age. The instrument used was the family violence 

scale (VIFJ4) by Dr. Julio Jaramillo (2014), adapted by Peña (2018). The results 

indicated that there is an association between; work occupation, economic situation, 

marital status, religion and alcohol consumption by the partner and family violence, 

it was also recorded that women suffer a high level of violence with 70.3 %. 

 

 

Keywords: family violence, sociodemographic, women. 
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I. INTRODUCCIÓN 
Desde finales del 2019 el mundo experimentó una nueva pandemia en su 

historia, iniciando cuarentenas por todo el mundo, muchos gobiernos comenzaron 

con la inmovilización de grupos humanos, para así evitar más contagios, con 

intenciones políticamente correctas, también se suscitó el aumento de problemas 

psicológicos del resultado de encierros que duraron meses, alejados de familiares, 

amigos, trabajos, escuelas y lugares de recreación y desde el punto de vista de 

salubridad, las medidas de cuarentena para la contención del virus, produjo 

resultados adversos, como la violencia familiar, en gran medida, por el hecho de 

que las mujeres estaban confinadas en sus casas, sin oportunidad de apoyo 

familiar, amical o de otras personas que pudieran brindar auxilio. 

A nivel mundial las sociedades han entrado en cuarentenas para obstruir el 

paso del coronavirus, los cuales tuvieron resultados positivos como negativos, 

enfatizando en la mujer la cual están en mayor inmersión en relaciones de violencia, 

se obtuvo la información de diversos países, registros de Nueva Zelanda 

confirmaron que la violencia familiar y la violencia sexual, aumentaron durante la 

pandemia según «New Zealand Family Violence Clearinghouse» (2020). Reportes 

alarmantes en Brasil por el aumento de la violencia en un 45 % o 50 %. En Chipre, 

situación similar a los países de la región, también aumentó las llamadas a las 

líneas de emergencia en un 30 % en los primeros días de cuarentena. En Reino 

Unido, «Refuge», organización de abuso doméstico, informó sobre la línea de 

emergencia contra la violencia doméstica, este se incrementó en un 25 % en siete 

días posteriores al confinamiento, también se confirmó el incremento en las visitas 

del sitio web «Refuge» en un 150 %. Sin embargo, aproximadamente dos mujeres 

son asesinadas cada semana por su pareja actual o anterior. En regiones de 

España, el gobierno afirmó que las llamadas a sus líneas de ayuda, habían 

aumentado en un 20 % en las primeras semanas de cuarentena, también 

reportaron su primera víctima letal por causa de la violencia doméstica en marzo 

del 2020, cinco días después de iniciar la cuarentena. (Bradbury & Isham, 2020).  

Estudios realizados en China y los EE. UU. indicaron un aumento de la 

violencia familiar. En el condado de Jianli, provincia de Hubei, China, la comisaría 

reportó 162 casos por violencia familiar, en comparación al año 2019 es tres veces 
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mayor. (Wanqing & Fei, 2020). Según las estadísticas sobre la violencia familiar, el 

90 % están relacionadas con la epidemia de COVID-19, según refiere que el miedo, 

la ansiedad de la cuarentena extendida, así como la tensión económica pesa a 

muchas familias, puede haber contribuido a las estadísticas, mientras tanto los 

sistemas de apoyo para sobreviviente de la violencia familiar se han debilitado, Fei 

(2020b). En los Estados Unidos, se emitió un informe a principio de marzo del 2020 

sobre «mantenerse a salvo» durante el COVID-19, que incluía evidencia anecdótica 

de cómo los perpetradores estaban usando el virus como una táctica de miedo para 

amenazar o aislar a las víctimas (National Domestic Violence Hotline, 2020). La 

información antes de la pandemia que se obtuvo, revelaron que la violencia familiar 

afecta aproximadamente a 1 de 5 mujeres lo que da como resultado lesiones 

personales y afectación psicológicas familiares (Brooks et al., 2020). 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI] (2020), dio a conocer 

mediante la Encuesta Nacional Sobre Relaciones Sociales (ENARES) indicadores 

de violencia que incluye la sexual, física y la psicológica, dentro de hogares 

peruanos, con mujeres entre 18 años a más, como resultado el 58,8 %, fueron 

víctimas de violencia de su pareja o compañero sentimental. En 2019 se informó 

que el 57.7 % de las mujeres fueron víctimas de algún tipo de violencia y en el 2018 

fue de 63.2 %. 

Los casos tratados de enero a julio según (Programa Nacional Aurora, 2021) 

fueron de un total de 93 191, casos solo atendidos a mujeres fue de 79 800, casos 

atendidos según el tipo de violencia; económica con un total de 350, violencia física 

36 697, violencia sexual 12 054 y violencia psicológica 44 090, de la misma forma 

los casos por violencia familiar atendidos según identificación étnica fueron mestizo 

con 65 617, quechua con 9 485, aimara con 1 135 y blanca con 816 casos, 

continuando con los casos de violencia denunciados según edad fueron 18 – 25 

años fueron 13 573 de 26 – 35 años con 19 139 y 36 – 45 años fue de 14 962 casos 

atendidos, respecto a los casos atendidos en los CEM, observo un incremento de 

83.9 puntos porcentuales de enero a julio de 2021 en comparación al registro del 

año 2020 que fue de 50 662. 

De acuerdo con los informes sobre los delitos de violencia familiar del 

(Ministerio Público, 2020), durante el primer trimestre se registró un total de 75 281, 
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el segundo trimestre 9 425 y el tercer trimestre con 46 166 denunciados durante los 

meses de enero a septiembre. 

Las denuncias por violencia familiar registradas por la (Policía Nacional del 

Perú, 2020) durante los meses de enero a octubre, fueron de un total 198 048 

denuncias a comparación del 2019 en los mismos meses con 276 322, se observa 

una reducción de 78 247 denuncias, el 2018 con un total de 222 234 denuncias 

realizadas, otro punto fueron las denuncias realizadas según tipo de violencia, se 

registró por violencia física un total de 97 221 en el 2020 y en 2019 fue de 116 458 

y 2018 fue de 11 328, por violencia psicológica en 2020 fue de 93 631, en 2019 fue 

de 133 653 y en 2018 fue de 97 272, por violencia sexual en el 2020 fue de 487, en 

2019 fue de 7 847, y en 2018 fue de 6 464 y por violencia económica/patrimonial 

en 2020 fue de 6709, en el 2019 fue de 18 364 y en el 2018 fue de 7 170. 

Los casos asistidos por los establecimientos de salud (EESS) por violencia 

contra las mujeres durante el periodo enero a septiembre del 2020 se realizaron 

134 003 atenciones a personas afectadas por violencia hacia las mujeres de los 

cuales 93 622 fueron a mujeres y 40 381 a hombres. La mayor cantidad de 

atenciones que se registraron fue por abuso psicológico con 58 967 seguido de 

otros síndromes de maltrato de forma mixta, con 45,933 casos; Abuso sexual con 

9 927 casos según el (Ministerio de Salud, 2020) 

Casos asistidos por los Centros de Salud Mental Comunitarios (CSMC) en 

los meses de enero a septiembre del 2020, se realizaron a 48,916 atenciones de 

personas afectadas por la violencia hacia las mujeres, de los cuales, 34 098 fueron 

atenciones a mujeres y 14 818 a hombres, Ministerio de Salud, (2020b) 

De manera departamental, según (Programa Nacional Aurora, 2021b) los 

casos atendidos durante los primeros 6 meses del 2021 por violencia en Puno, 

fueron de un total de 2 811, teniendo la valoración de riesgo para la víctima, en 

violencia leve con un total de 836 casos, seguido de violencia moderado con 1 462 

y violencia severa con 513 casos. Según el Ministerio Público (2020b) en el 

departamento de Puno de enero a septiembre, se registró un total de 3 297 casos. 

Según la Policía Nacional Del Perú (2020b) en el departamento de Puno de enero 

a octubre, se registraron denuncias por violencia física en total de 3 122, por 

violencia psicológica 1 678, por violencia sexual 03 y por violencia económica / 
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patrimonial 74 denuncias, con un total de 4 877. Según el Ministerio de Salud 

(2020b) se atendió en los centros de salud de Puno durante enero a septiembre a 

450 mujeres y 224 hombres con un total de 674. 

Basado en lo mencionado se presentó la problemática de la investigación 

¿Cómo se asocia los factores sociodemográficos y violencia familiar en mujeres 

durante la pandemia en Juliaca, Puno 2021? 

La justificación de la investigación nace de la necesidad e interés 

investigativo, debido a la escasa información de los factores sociodemográficos y 

la violencia familiar a nivel local. 

En el aporte social, los resultados propondrán programas preventivos y 

predictivos para la intervención para la ciudadanía vulnerable dentro de la violencia 

familiar, de igual manera, será de utilidad tanto para psicólogos como sociólogos 

de los programas del gobierno. 

El aporte teórico fundamenta las variables del estudio para la comprensión 

de la violencia familiar en la sociedad local y verifica las teóricas que la sustentaron. 

Por lo expuesto, el objetivo general fue determinar que existe asociación 

entre los factores sociodemográficos y violencia familiar en mujeres durante la 

pandemia en Juliaca, Puno 2021. Y como específicos; 1) Determinar la asociación 

entre la edad, grado de instrucción, ocupación laboral, situación económica, estado 

civil, identificación étnica, religión y violencia familiar, 2) Determinar la asociación 

entre consumo de bebidas alcohólicas y otras drogas por parte de la pareja y 

violencia familiar, 3) Describir los niveles de violencia familiar en mujeres. 
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II. MARCO TEÓRICO 
Para obtener mayores conocimientos de los datos de las variables 

sociodemográficos y violencia familiar, se tomaron en cuenta las investigaciones 

nacionales e internacionales. 

En el ámbito nacional se encontró a Porter et al., (2021), quienes estudiaron 

el impacto del confinamiento por COVID-19 y la violencia doméstica, usando el 

experimento de aleatorización de listas, realizadas en 2 215 personas de 18 a 26 

años, mostraron un aumento de la violencia física dentro de los hogares durante la 

cuarentena, el experimento incluyó una lista telefónica de las participantes del 

estudio «Young Lives», cabe indicar qué de dichas personas ya se habían tomado 

información en 2016 sobre violencia y en el 2020 se volvió a hacer una encuesta, 

donde los resultados indicaron que la violencia aumentó en un 8.3 % durante el 

confinamiento, también se informó que las personas que ya habían padecido algún 

tipo de violencia, tiene más posibilidad de reincidencia en casos de violencia con 

un 23.6 %. 

Otra investigación nacional fue la de Burgos et al., (2021), quienes realizaron 

el estudio sobre la violencia de pareja contra mujeres en edad reproductiva y 

factores asociados en Perú, el estudio fue realizado con la muestra de 62 870 

mujeres, el grupo de edad más frecuente fue de 25 a 35 años (39,2 %) la mayoría 

de las mujeres tenía educación secundaria o superior con (59.4 % y 22.2 %), 

respectivamente. La mayoría de las participantes eran del Área Metropolitana de 

Lima (21,9 %) y registraron un bajo indicé de riqueza con (41,7 %) el consumo de 

bebidas alcohólicas por parte de la pareja se registró con (80,2 %), concluyeron 

que las mujeres más jóvenes que tiene parejas, que viven en la costa (excluyendo 

Lima Metropolitana) presentaron una menor probabilidad de sufrir violencia. De 

modo similar otras condiciones como: vivir en la selva o en las tierras elevadas, 

tener riqueza media o inferior, tener solo educación secundaria o inferior (del mismo 

modo la pareja) tener hijos, consumo de bebidas alcohólicas por parte de la pareja 

y tener antecede de violencia familiar, se asociaron con una mayor probabilidad de 

experimentar violencia. 

En Nigeria, Arisukwu et al., (2021) realizó la investigación sobre la 

percepción de la violencia familiar entre las mujeres rurales de Kuje, el estudio fue 
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realizado en 130 mujeres, las edades oscilan entre los 30 años (43.8 %), el 26.9 % 

de la muestra tenía educación no formal, primaria 15.4 %, secundaria 32.3 % y 

superior 25.4 %, el 56.2 % tuvieron un casamiento precoz, soltera 30.8 % divorciada 

7.7 %, el 67.7 % eran cristianas e islam con 32.3 %, el 96.7 % de las mujeres son 

conscientes de la violencia familiar, concluyendo que los factores son 

predisponentes a que las mujeres sean vulnerables a la violencia familiar, el 43.8 

% vinculó la violencia familiar con el matrimonio precoz, existe una relación 

significativa entre el nivel educativo de la mujer y la violencia familiar, las tradiciones 

religiosa y las expectativas de esta hacen permanecer obedientes incluso frente al 

abuso por parte del marido. 

En Malatya, Turquía, Kavak et al., (2018) realizaron una investigación sobre 

la relación de violencia doméstica y el riesgo de suicidio en la mujer de los centros 

de salud de familia, la población estuvo conformada por 1025 mujeres de 18 años 

a más, de estado civil casadas, se aplicó la escala de violencia doméstica y la 

escala de probabilidad de suicidios. Se encontró que la tasa de violencia doméstica 

fue alta y la probabilidad de suicidio era moderada, a medida que aumentaba la 

tasa de exposición de las mujeres a la violencia, mayor era el riesgo de suicidio, la 

puntuación total del test violencia, la media fue de 112,25 ± 7,69 y la sub escala de 

riesgo de suicidio la media fue de 70,12 ± 5,68. Se encontró en los factores 

sociodemográficos el 39,3 % de las mujeres que participaron tuvieron el rango de 

edad de 29 a 39 años, el 26,7 % estuvieron casadas por más de 18 años, el 56,7 

% tuvieron un matrimonio arreglado, el 57,9 % tenían nivel de ingresos medios. 

Istihak & Akter (2021) en Bangladesh, estudiaron la prevalencia en la 

violencia familiar durante la pandemia de COVID-19, dicho estudio se realizó en 

mujeres casadas, entre los 16 a 49 años que vivieron con su pareja íntima, el 

tamaño de la muestra fue de 400 mujeres, la mayoría de las participantes fue del 

área rural (69.80 %), familias de ingresos bajos (43.3 %), con educación secundaria 

(71.18 %), desempleadas o ama de casa (71.97 %), matrimonio arreglado (90.5 %), 

con lo siguiente resultados, la prevalencia en la violencia familiar es de alrededor 

del 45.9 %, mientras que el 44,1 % de mujeres sufrieron violencia familiar, el 19,22 

% sufrieron de violencia física o sexual, durante los primeros meses de la pandemia 

COVID-19. 
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Dikmena & Munevverb (2020), en Turquía, investigación sobre la exposición 

de las mujeres a la violencia conyugal y roles sociales, de género y los agravios 

físicos, con un diseño descriptivo y realizando en 847 mujeres, usando la escala de 

actitud hacia la esposa golpeada y la escala de actitud de roles de género, las 

edades de las participantes oscilan entre los 18 a 67 años y proporcionando la edad 

media de 34 años, la mediana de la duración de un matrimonio es de 12 años, el 

47,2 % de las mujeres tiene educación primaria, el 75 % no tenía una ocupación 

laboral, el 58,7 % de las mujeres estaba casada sin su consentimiento, las mujeres 

indicaron que de sus esposos el 62.2 % fuma y el 11% consume bebidas 

alcohólicas. Se demostró que el 23 % de las mujeres estuvieron expuestas a 

violencia física, el 46.8 % a violencia verbal, el 33.6 % a violencia emocional, el 21.1 

% a abuso sexual y el 13 % a violencia económica, la actitud hacia el maltrato 

representa un riesgo en todo tipo de violencia. 

Laeheem & Boonprakarn (2017), investigación realizada en la provincia de 

Pattani, Tailandia, sobre los factores que predicen la violencia doméstica entre las 

parejas casadas musulmanas, los sujetos de estudio fueron 1 536 mujeres 

casadas, de ellas se dividieron en subgrupos de 96 con 16 mujeres. La mitad del 

total (48), presenta alto riesgo de comportamiento violento y el otro no, las mujeres 

fueron seleccionadas por líderes musulmanes locales, fueron de edades entre 36 

a 45 años (37.70 %), seguido de 26 a 35 años (25 %), mayores de 36 años (21.87 

%) y menores de 25 años (15.43 %), la mayor parte de las mujeres tenían un grado 

de instrucción equivalente o asociado con (36.33 %), educación primaria (35.16 %), 

educación secundaria (17,19 %), licenciatura o superior (11,32 %). La ocupación 

laboral, agricultura (40.17 %), comercio (35,61 %), servicio público (12,70 %). El 

ingreso mensual de USD 160 a 241 (37,63 %), seguido de USD 160 o menos (27,15 

%), USD 241 a 321 (26,68 %) y USD 321 a más (13,54 %). 

Arenas et al., (2021) en España realizó una encuesta en línea sobre el 

encierro y las consecuencias económicas sobre la violencia familiar, donde se 

encontró un aumento del 23.38 % durante los 4 primeros meses de encierro por la 

pandemia «SARS-CoV-2». Muestra que el impacto de las consecuencias 

económicas es hasta dos veces mayor al impacto de la cuarentena, también se 

encontró que la violencia familiar aumenta cuando la posición laboral de la pareja 
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masculina empeora, a medida que las consecuencias económicas en la pandemia 

se hacen más visibles, esto quiere decir que el estrés sobre la economía aumenta, 

también la mayoría de tipos de violencia tuvieron un aumento. 

Wilson et al., (2020), estudio realizado en Australia sobre la trayectoria de 

las mujeres que experimentan violencia familiar relacionada con el alcohol. Se 

realizó con una muestra de 25 mujeres entre 18 – 50 años que habían 

experimentado miedo y/o daño por parte de la pareja masculina actual o anterior 

afectada por el consumo de bebidas alcohólicas, se realizó entrevistas semi 

estructuradas y guiadas, realizadas por teléfono y correo electrónico que tuvo una 

duración de 30 a 90 minutos, los resultados informaron haber experimentado una 

variedad de comportamientos agresivos cuando su pareja estaba bajo los efectos 

del alcohol (n = 12) reportando un abuso físico grave entre puñetazos o asfixias, 

abuso moderado, empujones. Ninguna participante señaló que haya 

experimentado violencia mientras la pareja se mantenía sobria, las mujeres no 

sentían miedo o temor cuando sus parejas estaban sobrias. El estudio contribuye 

con penetraciones cualitativas a profundidad en las relaciones que implican 

violencia familiar y alcohol. 

Salameh et al., (2020) realizó una investigación en Líbano relacionado con 

la salud física y mental en poblaciones vulnerables con estatus económico bajo con 

los efectos y las combinaciones del «SARS-CoV-2» entre los adultos libaneses, se 

realizó la técnica de muestreo bola de nieve a personas mayores de 18 años y 

centrado en mujeres, la muestra incluyó un total de 502 personas, la mayoría con 

asociación entre ansiedad y estrés que se observó en mujeres jóvenes con miedo 

a sufrir violencia familiar, también el miedo a contagiarse, miedo a no poder tener 

acceso a los servicios médicos. El análisis multivariado mostró una interacción 

significativa entre miedo al «SARS-CoV-2» y el bienestar financiero en los medios 

marginales estimados de estrés, ansiedad y violencia, las combinaciones de estas 

desatan altos niveles de violencia, ansiedad y estrés en las mujeres. 

En Irán, Yari et al., (2021) realizaron un estudio en 203 mujeres el cual tuvo 

como objetivo evaluar la frecuencia de la violencia doméstica contra las mujeres e 

identificar el factor de riesgo entre las mujeres iraníes durante la pandemia de 

COVID-19, entre los meses de mayo y junio de 2020, se usó un cuestionario de 
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violencia doméstica que evaluó la violencia física, sexual y emocional, los 

resultados dieron altos niveles de violencia emocional, física y sexual, los 

resultados estadísticos indicaron que 26.1 % sufre violencia doméstica severa, 

violencia doméstica promedio con 52.7 % y violencia doméstica baja con 21.2 %, 

el modelo también indicó que; la edad, el analfabetismo, educación primaria, los 

anteriores matrimonios y los matrimonios no deseados, son factores de riesgo 

significativos para la violencia doméstica. 

En Sudáfrica, Tomiwa et al., (2021) realizó una investigación sobre la 

violencia de pareja y doméstica, observando la prevalencia, el grupo de la 

población, la edad, la ocupación, el estado civil, el nivel educativo, de las víctimas 

de violencia, los datos fueron obtenidos mediante un cuestionario de hogares en 

cuestión de salud para mujeres. Los resultados mostraron que el rango de edad (25 

- 34) experimentaron más violencia con un 22.2 %, en comparación con el rango 

(15 - 24) que obtuvo 17.6 %, Se observó que las mujeres con ingresos bajos 

experimentaron más violencia, con un 26,4%. Las mujeres con ingresos más altos 

tuvieron la menor experiencia de violencia (12,82%). Las mujeres que solo tienen 

educación primaria tuvieron la mayor proporción de violencia (30,89%). Las mujeres 

con educación superior tuvieron la menor proporción de violencia física (12,10%). 

Las mujeres divorciadas reportaron la mayor proporción de violencia con 39.76%. 

Las mujeres casadas reportaron la menor proporción de violencia con 14.30%. 

En China, investigación realizada por Zhang (2020) sobre la influencia de 

la pandemia actual del COVID-19 en la violencia familiar, dieron los siguientes 

resultados basándose en literatura e informes estadísticos publicados por el 

gobierno chino, mostraron un aumento de la violencia familiar durante la pandemia, 

este aumento pudo deberse al confinamiento a gran escala, que agravia los 

conflictos familiares, la angustia económica y la tensión causada por la pandemia, 

el divorcio, también se incluyó el apoyo inadecuado para las víctimas de violencia, 

las investigaciones demostraron que la tasa de prevalencia de violencia familiar en 

la población general varió un 10.2 %, en el 2006, a 65.0 % en 2015 y siendo más 

específicos en Hubei, se duplicó la violencia familiar en enero del 2020 en 

comparación con 2019, las mujeres representan el 94.67 % de las víctimas, el 

divorcio tuvo una tasa dos veces mayor a años anteriores. 
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Bronfenbrenner (1987), desarrolló la teoría ecológica de los sistemas en 

varios ambientes del desarrollo en los que se desenvuelve y que el cambio influye 

en lo cognitivo, moral y relacional, el autor denomina cuatro sistemas que engloba 

el núcleo primario dando a entender que es el mismo individuo, los sistemas son; 

microsistema, incluye el nivel más inmediato donde se desarrolla y engloba lo físico, 

psicológico y lo social. Mesosistema; interacción de dos o más entornos, se incluye 

los microsistemas además de la relación de la familia y la escuela o familia y 

amigos. Exosistema; sistema psicológico, las personas siguen conectadas sin estar 

físicamente juntos, Bronfenbrenner lo define como uno a más entornos que no 

incluyen a la persona como participante activo y macrosistema; la condición social 

y cultural, determinada en cada cultura, es decir las costumbres, los hábitos entre 

otros, a este ámbito también se le incluye el crono-sistema es decir la evolución 

cultural y las condiciones de vida en el entorno. 

La teoría tiene implicaciones y aplicaciones del modelo ecológico del 

desarrollo, que da importancia crucial a los factores temporales y biológicos, ya que 

da un punto de convergencia entre las ciencias sociales, psicológicas y biológicas 

que influye en el desarrollo del individuo en la sociedad. 

Con respecto a la teoría sobre violencia familiar, Walker (2009) habla sobre 

el ciclo de la violencia, se considera 3 fases secuenciales, la primera, habla sobre 

la violencia verbal, psicológica y económica, se puede incluir acciones tales como 

insultos, degradación, humillación, desamparo o amenazas de abandono, 

generando incertidumbre en la mujer. La segunda, la violencia física y/o sexual que 

pueden ser desde cachetadas, patadas, jalones de cabello, obligación del acto 

coital, cualquier acto que genere dolor físico y tercera, pacificación o luna de miel, 

menciona que el agresor se le observa suplicante por las acciones de violencia 

cometido hacia la mujer y promete que no se repetirá, se justifica y accede a la 

reconciliación, pero el ciclo se repite después de un tiempo que dure la última fase 

o la pareja denuncie o interfiera una tercera persona, caso contrario el ciclo 

continuará. 

Jaramillo (2014) dimensiona la violencia familiar en seis: psicológica, física, 

sexual, social, patrimonial y de género: La psicológica; acciones que pongan en 

riesgo el desarrollo emocional, la identidad y la autoestima. Física; atentado contra 
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la integridad física y/o amenaza, utilizando la fuerza física. Sexual; intento, 

insinuaciones, comentarios, actos de índole coital, no autorizados ni deseados por 

la otra persona, se incluye la comercialización. Social; negación, impedimento o 

prohibición de la libre interacción social. Patrimonial; daño o perjuicio de bienes 

materiales, documentos, valores o recursos. De género; afectación de los derechos 

de la mujer por su condición de tal, favoreciendo al victimario. 

Dentro de las leyes peruanas determinadas mediante el Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP, 2015), según ley 30364, artículo 5°, 

descripción, establece a la violencia contra la mujer como toda acción o conducta 

que puede causar daño físico, psicológico y sexual, se entiende como violencia 

aquello que se encuentre dentro de la familia o cualquier vínculo personal, incluye 

que el agresor viva o no en la misma residencia que la fémina. 

De acuerdo con el artículo 8, de la ley 30364, los tipos de violencia familiar 

son la física que es cualquier acción que cause daño a la integridad corporal y a la 

salud, se circunscribe maltrato por negligencia, descuido o ausencia de las 

necesidades básicas. Psicológica; acciones deshonrosas contra la mujer u omisión 

de actos honrosos, se extiende a sometimiento o aislamiento a la persona en contra 

de su voluntad, humillar, avergonzar. Sexual; acciones del entorno coital, contra la 

fémina, sin consentimiento o bajo coacción, incluye exposición a materiales 

sexuales (MIMP, 2015b). 

Desde la perspectiva cognitiva conductual sobre la violencia, refiere que 

existen modelos de explicación sobre la influencia de las cogniciones y la relación 

con la violencia, dando así una observación entre ambos puntos de vista, es decir, 

influye tanto al receptor de violencia como quienes emiten los actos de violencia. 

La teoría cognitiva conductual nos permite entender la violencia desde la 

aproximación y desde donde se ha indagado la fragilidad cognitiva, ya sea 

recibiendo actos de violencia o cometer tales actos repetidamente (Morales et al., 

2018). 

La cognición y la violencia es la percepción de un proceso con bases en las 

experimentaciones y que permite a la evolución de estructuras cognitivas, los 

cuales se define en cómo recibimos los estímulos y cuáles serían las posibles 



 
 

19 
 

respuestas, refiere también que las prácticas que se hayan obtenido con respecto 

a la violencia, forman un tipo de pensamiento o estructuras cognitivas, que define 

la manera en la que percibe un estímulo violento y la forma como responde ante 

este (Morales et al., 2018b). 

Respecto a esta teoría, Cuenta y Graña (2016) mencionan a la violencia 

psicológica que aventaja a la violencia física, dando a pensar que las cogniciones 

es uno de los elementos de influencia en las conductas agresivas y Roncero (2016) 

señala que las distorsiones cognitivas son variables mediadoras fundamentales 

mediante los elementos situacionales y la expresión por parte del sujeto con 

conductas antisociales, citado por (Valdés, 2019). 
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III. METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y diseño de investigación 

La presente investigación es de tipo básico, debido a que se centra en 

obtener nuevos conocimientos sobre los fenómenos y hechos observables 

(CONCYTEC, 2018). 

El diseño es no experimental debido a que no hay manipulación de las 

variables y solo se observa los hechos de manera natural, de corte transversal, es 

decir, los datos que se obtuvieron fueron en un solo momento y único tiempo (Ríos 

Ramírez, 2017),  

Así mismo es de nivel descriptivo debido a que se describen los datos y 

características de la población o fenómeno de estudio (Marroquin, 2012). 

3.2. Variable y operacionalización 
Variable: Violencia Familiar 

 Rodríguez & Téllez, (2016), definen la violencia familiar como acto de poder 

dirigido a someter, controlar, agredir física, psicológica y sexual ante cualquier 

integrante familiar, dentro o fuera del hogar, por quien tuvo o tiene alguna afinidad 

ya sea matrimonial o convivencia que tenga por efecto a causar daño. 

La definición operacional se evaluó la violencia familiar mediante el test de 

medición de la violencia familiar (VIFJ4) creado por Julio Jaramillo y colaboradores 

y adaptado por Lucia peña (2018). 

Presenta las siguientes dimensiones que está formada por seis (6) 

dimensiones que contienen 25 ítems: violencia física (ítems 1,2,3,4) violencia 

psicológica (ítems 5,6,7,8,9) violencia sexual (ítems 10,11,12,13,14,15) violencia 

social (ítems 16,17,18,19) violencia patrimonial (ítems 20,21,22) violencia de 

género (ítems 23,24,25).  

El tipo de escala de medición fue Ordinal. 

3.3. Población, muestra y muestreo 
La población es el grupo de elementos que comparten ciertas características 

o criterios comunes que se puede identificar en un área para el estudio, Sánchez 
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et al., (2018). La población estuvo conformada por 148 756 mujeres de la ciudad 

de Juliaca (INEI 2020). 

Criterios de inclusión: 

- Mujeres que hayan mantenido una relación conyugal. 

- Mujeres que se localicen en el grupo etario entre 18 – 50 años. 

- Mujeres que son residentes de Juliaca, Puno. 

- Mujeres que resuelvan la prueba adecuadamente. 

- Participación voluntaria. 

- Mujeres que hayan experimentado violencia familiar en los últimos 12 meses 

Criterios de exclusión: 

- Mujeres que tuvieron una relación conyugal, pero que no hayan experimentado 

violencia. 
- Mujeres que puedan presentar riesgos adversos. 

- Mujeres menores de 18 años y mayores de 50 años. 

- Mujeres bajo el efecto de sustancias químicas. 

La muestra es la fracción de la población seleccionada de interés para la 

investigación, sobre la cual se recolectan los datos pertinentes del estudio y es 

representativa de la población, (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). La 

muestra estuvo conformada por N=138 mujeres de la ciudad de Juliaca de edades 

entre los 18 a los 50 años, para fines prácticos la muestra se obtuvo basándose en 

la información proporcionada al programa G*Power (Faul et al., 2007), la prueba de 

hipótesis bilateral es de dos colas, probabilidad α de error (0.05), debido a que la 

psicología es una ciencia social, la potencia estadística (1-β probabilidad de error 

(0.95) o 95 % (Faul & Buchner, 2007). 

El tipo de muestreo empleado fue no probabilístico, por conveniencia, debido 

a que permite optar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos (Otzen & 

Manterola, 2017) 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Como técnica, se usó la encuesta, ya que es una forma excelente de 

recolección de datos y una alternativa metodológica que permite la recolección a 
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muy bajos costos, además, permite la obtención de respuestas rápidas, agregando 

que es de utilidad durante la pandemia evitando así la propagación del virus (Rocco 

& Oliari, 2007). Y como instrumento se utilizó la Escala de medición de violencia 

familiar (VIFJ4) y los factores sociodemográficos, a continuación, se presenta la 

ficha técnica del instrumento. 

Ficha técnica de Violencia Familiar 

Nombre:   Escala de medición de violencia familiar (VIFJ4)  

Autores:   Dr. Julio Alfredo Jaramillo Oyervide y colaboradores  

Año de publicación: 2014 

Precedencia:  Ecuador 

Adaptación:  Lucia Peña (2018) 

Administración:  Individual y Colectiva 

Aplicación:  Clínico, Forense, Social y comunitario e investigación 

Edad:   15 - 65 años 

Número de ítems: 25 ítems 

Tiempo:   15 a 20 minutos 

Dimensiones: V. Física, V. Psicológica, V. Sexual, V. Social, V. 

Patrimonial y V. de Género 

Finalidad:   Evalúa la severidad y tipo de la violencia familiar. 

Administración 

En el test se muestra una sucesión de preguntas en el cual debe responder 

con absoluta sensatez y franqueza. Marque con una «×» la respuesta que usted 

considere más adecuada a su realidad, las siguientes opciones que usted 

encontrará son: «casi nunca, pocas veces, a veces, muchas veces y casi siempre». 

Calificación del instrumento 

Para la calificación es de forma directa, dividida en dimensiones: físico, 

psicológico, sexuales, sociales y de género, con los ítems «nunca es mi caso» con 

un valor de un punto, «pocas veces es mi caso» con un valor de dos puntos, «a 

veces es mi caso» con un valor de tres puntos, «muchas veces es mi caso» con un 

valor de cuatro puntos y «siempre es mi caso» con un valor de cinco puntos. La 
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escala mide la severidad de la violencia familiar con leve; ≤ 35, moderada; 36 – 67 

y severa; ≥ 68.  

Propiedades psicométricas originales 

El estudio realizado por Jaramillo (2014), en el cual se determinó la fiabilidad 

de la escala por medio del análisis de consistencia interna, utilizando el coeficiente 

Alfa de Cronbach, con los siguientes resultados según las dimensiones de la 

prueba, la confiabilidad, la escala total obtuvo 0.944, violencia física obtuvo un 

puntaje inicial de 0,895 y en el re test de 0,897 lo que indica que conserva su 

consistencia interna a través del tiempo, la fiabilidad de la dimensión violencia 

psicológica con los siguientes resultados iniciales de 0,801 y re test de 0,808, 

refiriendo que conserva su consistencia interna, siguiendo con la dimensión 

violencia sexual con los siguientes resultados de 0,724 y re test de 0,777 indicando 

que conserva su consistencia interna, continuando con las dimensiones de 

violencia social con los resultados de 0,882 y un re test de 0,906 evidenciando así 

que mantiene la consistencia interna, continuando con la violencia patrimonial con 

los resultados de 0747 y re test de 0,754 indicando la persistencia de la consistencia 

a través del tiempo y se seleccionó a psicólogos expertos en la materia para el 

criterio de jueces. 

Propiedades psicométricas peruanas 

Peña (2018), estableció la confiabilidad de la escala en mujeres con prole, 

en una institución educativa del distrito de San Juan de Lurigancho, siguiendo un 

procedimiento de análisis interna, utilizando el coeficiente Alfa de Cronbach, con 

los siguientes resultados según las dimensiones de la prueba, la confiabilidad de 

violencia física obtuvo un puntaje inicial de 0,841 y en el re test de 0,844 lo que 

indica que conserva su consistencia interna a través del tiempo, la fiabilidad de la 

dimensión violencia psicológica con los siguientes resultados iniciales de 0,676 y re 

test de 0,678, refiriendo que conserva su consistencia interna, siguiendo con la 

dimensión violencia sexual con los siguientes resultados de 0,671 y re test de 0,674 

indicando que conserva su consistencia interna, continuando con las dimensiones 

de violencia social con los resultados de 0,859 y un re test de 0,862 evidenciando 

así que mantiene la consistencia interna, continuando con la violencia patrimonial 
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con los resultados de 0,859 y re test de 0,862 indicando la persistencia de la 

consistencia a través del tiempo, para la validación de la prueba usaron Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) con 0,930. 

Propiedades psicométricas del estudio 

Se procedió con la consistencia interna la cual permite estimar la fiabilidad 

de medida de un instrumento mediante un conjunto de ítems que se espera que 

midan el mismo constructo o una única dimensión teórica de un constructo latente, 

las puntuaciones del instrumento se estiman con el Alfa de Cronbach (α). 

La validez del instrumento fue evaluado por medio de la prueba de Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) con un resultado ,884 lo que indica que la calidad del valor es 

bueno, también se continuó con la prueba de esfericidad de Bartlett con el resultado 

2216,295 y un p = ,000 (IBM, 2017), ver tabla 20, también se realizó la consistencia 

interna de la variable violencia familiar usando el coeficiente Alfa de Cronbach (α) 

con los siguientes resultados; escala total de 0.845, violencia física 0.816, violencia 

psicológica 0.782, violencia sexual 0,834, violencia social, 0.815, violencia 

patrimonial, 0.827, dando un puntaje aceptable, es decir, que mientras los puntajes 

se acercan a 1 mayor será la consistencia interna (Frias-Navarro, 2020) ver tabla 

19.  

3.5. Procedimientos 
Se eligió el instrumento que se empleó para generar los datos de 

investigación referente a la variable y sus dimensiones, asimismo, se pidió 

autorización para la utilización del instrumento al autor correspondiente para la 

aplicación, una vez obtenido la autorización se pasó a crear un formulario en 

Google Forms, se continuó con la recolección de la información, incluyendo los 

factores sociodemográficos, añadiendo el consentimiento informado e indicando los 

propósitos de la investigación.  

3.6. Método de análisis de datos 
Luego de la recolección de los datos se utilizó Microsoft Excel para ordenar 

y armar la matriz de datos, luego se usó IBM SPSS Statistics 26 y Jamovi 1.6 para 

registrar los datos de confiabilidad de los ítems y de la prueba, obteniendo valores 

del coeficiente Alfa de Cronbach, para la verificación del nivel de confiabilidad del 
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instrumento, también se usó la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) para la validez 

del instrumento (Monje, 2011). 

Se utilizó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, donde se determinó que 

los datos no corresponden a una distribución de contraste normal, por lo tanto, se 

dispuso estadísticos no paramétricos, la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, 

se usó chi-cuadrado (χ²) para estimar si existe asociación, (Raffino, 2020). 

3.7. Aspectos éticos 
La investigación se realizó bajo los códigos de ética de la Universidad César 

Vallejo. Capítulo I, objetivo y alcance; artículo 1° objetivo, velar por las 

investigaciones desarrolladas en la universidad, cumpliendo el rigor científico, 

responsabilidad y honestidad y promover las buenas prácticas científicas. Capítulo 

II. Principios generales. Artículo 3°. Respeto a las personas en su integridad y 

autonomía, se reconoce la dignidad humana, independientemente de su estatus 

social o económico, etnia, género, u otra característica. Artículo 4°. Búsqueda de 

bienestar, se orienta a hacer y buscar el bien de las personas del proceso de 

investigación. Artículo 5°. Justicia, trato igualitario de los participantes en la 

investigación. Artículo 6°. Honestidad, transparencia de la investigación, se respetó 

los derechos intelectuales de otros investigadores. Artículo 7°. Rigor científico, que 

se obtuvo mediante el seguimiento de una metodología establecida. Artículo 8°. 

Competencia profesional y científica, implica mantener elevados niveles de 

preparación y actualización profesional y científica. Artículo 9°. Responsabilidad, se 

aseguró que la investigación se ha realizado cumpliendo estrictas normas éticas, 

legales de seguridad y Capítulo III. Artículo 10°. La investigación en seres humanos, 

se solicitó el consentimiento libre y expreso e informado de las personas que se 

incluyó en la investigación. Artículo 14°. Publicación de la investigación. 

Desde el ámbito nacional se tomó en cuenta las citas textuales según el 

Consejo nacional de ciencia, tecnología e innovación tecnológica [CONCYTEC] 

(2018), de acuerdo a ley N.º 28303 enfatizando en el artículo 4, de los principios 

fundamentales, que se rige por: el respeto a la ética para asegurar el rigor científico 

y la calidad. La contribución efectiva al bien común. La libertad de investigación. El 

respeto al derecho de propiedad intelectual, y sus derechos conexos. La innovación 
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y la creatividad que promueve el bienestar colectivo, la producción y la aplicación 

de nuevos conocimientos. 

El Colegio de Psicólogos del Perú, (2017). Capítulo III – De la investigación, 

artículo 24°. El psicólogo debe tener presente que toda investigación realizada en 

humanos debe ser necesariamente contar con el consentimiento informado de los 

sujetos comprendidos. 

En el ámbito internacional se tomó en consideración los principios éticos de 

los psicólogos y el código de conducta de la American Psychological Association 

[APA] (2010), principios generales, respeto por los derechos y la dignidad de las 

personas, 4.01. Mantenimiento de la confidencialidad.  8 investigaciones y 

publicaciones. 8.02. Consentimiento informado para las investigaciones. 8.12. 

Créditos de publicación. 

La Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial - Principios 

éticos para las investigaciones médicas en seres humanos (2013), parte de los 

ideales generales de investigación médica que está sujeta a normas éticas que 

promueve y asegurar el respeto a todo ser humano y protegiendo sus derechos y 

salud individual, asimismo promoviendo la integridad, el bienestar, la vida, la salud, 

la intimidad y el derecho de confidencialidad de la información de las personas que 

participaron en la investigación.  
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IV. RESULTADOS 
Se presentaron los resultados mediante los siguientes datos estadísticos. 

En la tabla 1, se muestra la cantidad de mujeres de edad con mayor porcentaje 

joven con 63.0 %, grado de instrucción, teniendo un porcentaje mayor la educación 

básica 37.7 %, en la ocupación laboral con el mayor porcentaje se encuentra en 

profesional técnico 29.7 %, en lo que se refiere a la situación económica el 

porcentaje mayor se encuentra en PEN 2000 con 37.0 %, en estado civil, el mayor 

porcentaje se encuentra en casada con 56.5 %. 

Tabla 1 
Análisis descriptivo del factor sociodemográfico (parte 1) 

Factores sociodemográficos Frecuencia Porcentaje % 

Rango de edad 
Joven 23 – 29 87 63.0 

Adulto 30 – 47 51 37.0 

Grado De Instrucción 

Educación básica 52 37,7 

Superior técnico 45 32,6 

Superior universitario 41 29,7 

Ocupación Laboral 

Comerciante 37 26,8 

Ama de casa 20 14,5 

Estudiante 8 5,8 

Profesional Técnico 41 29,7 

Profesional Universitario 32 23,2 

Situación Económica 

PEN < 500 29 21,0 

PEN 1000 34 24,6 

PEN 2000 51 37,0 

PEN > 3000 24 17,4 

Estado Civil 

Soltera 12 8,7 

Casada 78 56,5 

Divorciada 48 34,8 
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En la tabla 2, el factor identificación étnica obtuvo el mayor porcentaje fue mestizo 

con 42.8 %, con respecto a la religión el mayor número de porcentaje se ubica en 

católico con 81.2 %, respectivamente si la pareja consume drogas el mayor 

porcentaje es No con 79.7 %, si la pareja consume bebidas alcohólicas el mayor 

porcentaje es Si con 90.6 %. 

Tabla 2 
Análisis descriptivo del factor sociodemográfico (parte 2) 

Factores sociodemográficos Frecuencia Porcentaje % 

Identificación Étnica 

Aimara 21 15,2 

Quechua 30 21,7 

Mestizo 59 42,8 

Blanca 28 20,3 

Religión 

Católico 112 81,2 

Mormón 7 5,1 

Evangélica 10 7,2 

Testigo de Jehová 5 3,6 

Irreligión 4 2,9 

 

En la tabla 3, el Sí consume alcohol por parte de la pareja fue mayor con un 

porcentaje del 90.6 %, y el No consumo de drogas fue con un 79.7 %. 

Tabla 3 
Análisis descriptivo del consumo de alcohol y otras drogas 

Variables  Frecuencia Porcentaje % 

Consumo de Alcohol por parte de 

la pareja 

Consumo Si 125 90,6 

Consumo No 13 9,4 

Consumo de Drogas por parte de 

la pareja  

Consumo Si 28 20.3 

Consumo No 110 79,7 

 

  



 
 

29 
 

En la tabla 4 se usó el Shapiro-Wilk debido a la potencia estadística mayor en 

prueba de normalidad (Mohd & Bee, 2011). Se evidenció que, en las variables el 

índice de significancia es (p<0.05) y no se ajusta a una distribución normal, debido 

a esto se usó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis. 

Tabla 4 
Prueba de normalidad de los resultados obtenidos 

Variable  
Estadísticos 

Shapiro-Wilk 
gl 

 
p 

Violencia Familiar 0.845 138 0.001 

 

En la tabla 5, se observa qué los factores; edad, grado de instrucción, situación 

económica, religión, ocupación laboral, identificación étnica y la variable violencia 

familiar, no existe diferencia significativa, con puntaje > 0.05, sin embargo, en el 

factor estado civil y la variable violencia familiar, sí existe diferencias significativas 

con puntajes < 0,05. (Jiménez, 2020). 
Tabla 5 
Prueba H Kruskal-Wallis de los factores sociodemográficos y violencia familiar 

Factores sociodemográficos Violencia familiar 

 Kruskal-Wallis gl p 
Edad 1,891 2 ,389 

Grado de instrucción 2,255 2 ,324 

Ocupación laboral ,217 2 ,897 

Estado civil 15,937 2 ,000 

Situación económica 5,496 2 ,064 

Identificación étnica ,951 2 ,622 

Religión 2,705 2 ,259 
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En la tabla 6, se observa que, en el consumo de alcohol del cónyuge y violencia 

familiar, existe diferencias significativas con un p = ,001 (p<0,05), se muestra en el 

consumo de drogas por parte de la pareja y la violencia familiar, no existe diferencia 

significativa con p = ,053 (p<0,05) 

Tabla 6 
Prueba H Kruskal-Wallis, consumo de alcohol y otras drogas y violencia familiar 

  Violencia familiar 

  Kruskal-Wallis gl p 
Consumo de Alcohol por parte de la 

pareja 13.147 2 ,001 

Consumo de Drogas por parte de la 
pareja 5,877 2 ,053 

 

En la tabla 7, se presentan los niveles de la variable violencia familiar, 

predominando el nivel alto nivel de violencia con 70.3 % seguido por un bajo nivel 

de violencia 29.7 %. 

Tabla 7 
Frecuencia y porcentajes sobre el nivel de violencia familiar dicotomizado 

Niveles Frecuencia  Porcentaje 

Bajo Nivel de Violencia 41 29,7 % 

Alto Nivel de Violencia 97 70,3 % 

Total 138 100,0 % 
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En la tabla 8, se observa los resultados que indican según el chi – cuadrado (χ²), 

no se encontró que exista diferencias significativas con un p = ,125 (p>0,05), por lo 

tanto, no existe asociación entre el factor edad y violencia familiar. 

Tabla 8 

Asociación entre factor edad y violencia familiar 

Edad 
   Joven 23 – 29 Adulto 30 – 47 Total 

Violencia 
familiar Total n 87 51 138 

% 63.0% 37.0% 100.0% 
 χ²  4,159  
 p  ,125  

 

En la tabla 9, se observa los resultados que indican según el chi – cuadrado (χ²), 

no se encontró que exista diferencias significativas con un p = ,091 (p<0,05), por lo 

tanto, no existe asociación entre el factor grado de instrucción y violencia familiar. 

Tabla 9 
Asociación entre factor grado de instrucción y violencia familiar 

Grado de instrucción 

   Educación 
básica 

Superior 
técnico 

Superior 
universitario Total 

Violencia 
familiar Total n 52 45 41 138 

 % 37,7 % 32,6 % 29,7 % 100% 
 χ²  8,017  
 p  ,091  
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En la tabla 10, se muestra los resultados de chi - cuadrado, donde se encontró que 

si existe diferencias significativas con un p = 0,006 (p<0,05), por lo tanto, existe 

asociación entre el factor ocupación laboral y violencia familiar, donde se puede 

observar que el factor profesional técnico sufre más violencia con (29.7 %), 

comerciante con (26.8 %). 

Tabla 10 
Asociación entre factor ocupación laboral y violencia familiar 

Ocupación Laboral 

   Comerciante 
Ama 
de 

casa 
Estudiante Profesional 

técnico 
Profesional 
universitario Total 

Violencia 
familiar Total 

n 37 20 8 41 32 138 

% 26,8 % 14,5 
% 5,8 % 29,7 % 23,2 % 100% 

 χ²   21,295  
 p   ,006  

 

En la tabla 11, los resultados indican que según el chi - cuadrado, se encontró la 

existencia de diferencias significativas con un p =0,007 (p<0,05), por lo tanto, existe 

asociación entre el factor situación económica y violencia familiar donde se puede 

observar que el factor PEN 2000 sufre violencia con (37 %), mientras que el factor 

PEN 1000 sufren violencia con (24.6 %), también el factor PEN < 500, sufre 

violencia con (21 %). 

Tabla 11 
Asociación entre factor situación económica y violencia familiar 

Situación económica 
   PEN < 500 PEN 1000 PEN 2000 PEN > 3000 Total 

Violencia 
familiar Total n 29 34 51 24 138 

% 21% 24,6 % 37% 17,4 % 100% 
 χ²  17,602  
 p  ,007  
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En la tabla 12, indican que el chi - cuadrado, se encontró la existencia de diferencias 

significativas con un p =0,000 (p<0,05), por lo tanto, existe asociación entre el factor 

estado civil y violencia familiar, donde se puede observar que el factor estado civil 

casada sufre violencia en un 56.5 %. 
Tabla 12 
Asociación entre factor estado civil y violencia familiar 

Estado Civil 
   Soltera Casada Divorciada Total 

Violencia 
familiar Total n 12 78 48 138 

% 8,7 % 56,5 % 34,8 % 100% 
 χ²  39,342  
 p  ,000  

 

En la tabla 13, los resultados indican que según el chi - cuadrado, se encontró que 

no existe diferencias significativas con un p =0,099 (p<0,05), por lo tanto, no existe 

asociación entre el factor sociodemográfico identificación étnica y violencia familiar. 
Tabla 13 
Asociación entre factor identificación étnica y violencia familiar 

Identificación étnica 
   Aimara Quechua Mestizo Blanca Total 

Violencia 
familiar Total n 21 30 59 28 138 

% 15,2 % 21,7 % 42,8 % 20,3 % 100% 
 χ²  10,676  
 p  ,099  
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Las asociaciones se presentan en la tabla 14, los resultados indican que según el 

chi - cuadrado, se encontró que existe diferencias significativas con un p =0,007 

(p<0,05), por lo tanto, existe asociación entre el factor religión y violencia familiar, 

donde se observa que la religión católica sufre más violencia con (81.2 %) y la 

evangélica sufre violencia con (7.2 %). 

Tabla 14 
Asociación entre factor religión y violencia familiar 

Religión 

   Católico Mormón Evangélico 
Testigo 

de 
Jehová 

Irreligión Total 

Violencia 
familiar Total n 112 7 10 5 4 138 

% 81,2 % 5,1 % 7,2 % 3,6 % 2,9 % 100% 
 χ²   21,147  
 p   ,007  

 

Las asociaciones se presentan en la tabla 15, los resultados indican que según el 

chi - cuadrado, se encuentra que existe diferencias significativas con un p =0,001 

(p<0,05), por lo tanto, existe asociación entre el factor consumo de alcohol por parte 

de la pareja y violencia familiar, donde se observa que “Si” en el consumo de alcohol 

por parte de la pareja y violencia familiar con (90.6 %). 

Tabla 15 
Tablas cruzadas consumo de alcohol por parte de la pareja y violencia familiar 

Consumo de alcohol por parte de la pareja 
   Si No Total 

Violencia 
familiar Total n 125 13 138 

% 90,6 % 9,4 % 100 % 
 χ² 13,243  
 p ,001  
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Las asociaciones se presentan en la tabla 16, los resultados indican que según el 

chi - cuadrado, se encuentra que no existe diferencias significativas con un p =0,52 

(p<0,05), por lo tanto, no existe asociación entre el factor drogas y violencia familiar. 

Tabla 16 
Tablas cruzadas consumo de drogas por parte de la pareja y violencia familiar 

Consumo de drogas por parte de la pareja 
   Si No Total 

Violencia 
familiar Total n 28 110 138 

% 20,3 % 79,7 % 100% 
 χ² 5,920  
 p 0,52  
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V. DISCUSIÓN 
La violencia familiar durante la pandemia en el Perú, representó un ajuste en 

la vida de las personas, desde la economía, laboral, social familiar entre otras, los 

niveles de violencia durante la pandemia tuvo un incremento en comparación al año 

anterior, esto según el INEI (2020), todo ese estrago ha causado en las personas 

problemas psicológicos y físicos, debido a esa situación, se efectuó la investigación 

donde el objetivo fue comprobar la asociación entre los factores sociodemográficos 

y violencia familiar en mujeres durante la pandemia en la ciudad de Juliaca, 2021. 

El propósito de la presente investigación consistió en explicar los factores 

sociodemográficos y la violencia familiar, que representa un problema para la salud 

mental y pública porque afecta de manera grupal y/o personal. Este tipo de abordaje 

permite una concepción asociativa centrada en mujeres que sufren violencia. Se ha 

establecido que las mujeres tienden a tolerar y ocultar la violencia debido a puntos 

de vista sociales y culturales, por lo que la mayoría de los casos de violencia 

doméstica con frecuencia no se denuncian. 

Se detalló el factor sociodemográfico edad según los resultados obtenidos 

usando (χ²), mostraron que no existe asociación entre el factor edad y la variable 

violencia familiar con un p = 0,125 (p>0.05), es decir que la mujer sufre violencia 

independientemente de su edad, estos resultados se compararon con otras 

investigaciones dando similares resultados, esto debido a que en muchos de los 

estudios mostraron múltiples edades y en todas las edades mostraron que sufren 

violencia familiar, como Tomiwa 2021, las mujeres de 25 a 34 años experimentaron 

más violencia en comparación con el rango 15 a 24 años, que obtuvo 17,6 %. 

Burgos 2021 señalo que el grupo de edad más frecuente fue de 25 a 35 años (39,2 

%), concluyendo que, a mayor edad, mayor probabilidad de sufrir violencia. 

Se detalló el factor sociodemográfico grado de Instrucción según los 

resultados obtenidos usando (χ²), mostraron que no existe asociación entre el factor 

grado de Instrucción y la variable violencia familiar con un p = 0,091 (p>0.05), estos 

resultados se compararon con otras investigaciones realizadas por Arisukwu et al., 

2021 indicó que el 26.9 % únicamente tenían educación no formal, es decir que su 

educación no se basó en la asistencia a una escuela, sino en una educación en 

casa, primaria 15.4 %, secundaria 32.3 % y superior 25.4 %, en comparación con 
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la presente investigación existe similitud de resultados, es decir que la mujer sufre 

violencia independientemente de su grado de Instrucción. Burgos 2021 señalo que 

la mayoría de las mujeres tenían educación secundaria con 59,4 % seguido de 

educación superior con 22,2 % y concluyeron que tener solo educación secundaria 

o inferior se asocia con una mayor probabilidad de sufrir violencia. 

Otra investigación que tomó en cuenta el grado de instrucción fue la de 

Laeheem & Boonprakarn (2017) realizada en 1 536 mujeres indicando que la 

mayoría de mujeres que sufren violencia familiar tiene un grado de instrucción 

equivalente o asociado con un 36.3 %, seguido de educación primaria con 35.2%, 

secundaria con 17.2 %, en la presente investigación la educación básica (primaria 

y secundaria) representa el 37.7 % de violencia familiar y licenciatura o superior 

con 11.3 % y en la presente investigación el superior técnico y la violencia 

representa un 32.6 % y el superior universitario y la violencia con 29.7 %, se 

observa cierta similitud con la educación básica. Tomiwa 2021 señala que las 

mujeres con solo educación primaria tuvieron mayor proporción a la violencia con 

30 % y las mujeres con educación superior registraron un 12 % de proporción de 

violencia. 

Otra investigación que tomó en cuenta el grado de instrucción fue Yari et al., 

2021, indicando que la violencia familiar y el analfabetismo y solo tener la educación 

primaria son factores de riesgo significativos para la violencia, no obstante, los otros 

grados de instrucción también muestran elevados resultados de violencia familiar, 

pero no tienen asociación, es decir que son independientes, no importa el grado de 

instrucción o el nivel de violencia familiar, la mujer sufre violencia familiar. 

Se detalló el factor sociodemográfico ocupación laboral según los resultados 

obtenidos usando (χ²), mostraron que sí existe asociación entre el factor ocupación 

laboral y la variable violencia familiar con un p = 0,006 (p<0.05), es decir que la 

mujer sufre violencia dependiendo de su ocupación laboral, estos resultados se 

comparó con otra investigación realizada por Laeheem & Boonprakarn (2017), 

indicando que las ocupaciones laborales, la agricultura es mayor con (40.17 %), 

seguido de comercio o ser comerciante (35,61 %), los servicios públicos (12,70 %), 

en comparación con los resultados obtenidos la profesional técnico sufre violencia 
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con 29.7 % y la mujer comerciante sufre violencia con un 26.8 %, indicando cierta 

similitud con otras investigaciones. 

Se detalló el factor sociodemográfico situación económica según los 

resultados obtenidos usando (χ²), mostraron que sí existe asociación entre el factor 

situación económica y la variable violencia familiar con un p = 0,007 (p<0.05), se 

muestra que el factor PEN 2000 (medio alto) sufre violencia con (37 %), PEN 1000 

(medio bajo) sufren violencia con (24.6 %) y PEN < 500 (bajo) sufre violencia severa 

con (21 %), estos resultados se compararon con otras investigaciones, Kavak en 

2018, mostró que las mujeres que sufren violencia familiar, tiene un nivel de 

ingresos medios con un 57.9 %, otra investigación realizada por Istihak & Akter 

2021 mostró que la mayoría de las mujeres que sufrieron violencia familiar tenían 

ingresos bajos con 43.3 %. Investigación realizada por Burgos 2021, señalo que los 

bajos indices de riqueza se asocia con una mayor probabilidad de sufrir violencia.  

Otra investigación realizada por Tomiwa 2021 se observó que las mujeres 

con ingresos bajos son la que sufren más violencia con 26,4 %, y las mujeres con 

mayor ingresos son las que menos sufren violencia, otra investigación realizada por 

Dikmena & Munevverb 2020 indicaron que el 13 % de las mujeres estudiadas sufre 

violencia económica, Arenas et al 2021 indicó que la las consecuencias económicas 

es hasta dos veces mayor al impacto de la cuarentena, Salameh et al., 2020 indicó 

que el estatus económico bajo desata altos niveles de violencia en las mujeres, y 

la investigación realizada por Zhang 2020 mostró que la angustia económica agrava 

los conflictos familiares convirtiéndose en violencia familiar, esto se puede deber a 

que la crisis económica, el encierro y la parálisis de ingresos, generan frustración, 

ansiedad, depresión entre otros problemas psicológicos, llevando al agravio hacia 

la pareja. 

Se detalló el factor sociodemográfico estado civil según los resultados 

obtenidos usando (χ²), mostraron que sí existe asociación entre el factor estado civil 

y la variable violencia familiar con un p = 0,006 (p<0.05), estos resultados se 

comparó con otra investigación realizada por Arisukwu et al., 2021 indicando que 

el 56.2 % tuvieron un casamiento precoz, soltera 30.8 % divorciada 7.7 % y que de 

esta se predispone la vulnerabilidad a la violencia familiar, otra investigación fue la 

de Kavak et al., 2018 indicando que la violencia familiar y el estado civil mostraron 
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que el 26,7 % de las mujeres evaluadas estuvieron casadas por más de 18 años y 

el 56.7 % de las mujeres tuvieron un matrimonio arreglado, otra investigación 

realizada por Istihak & Akter 2021 sobre las mujeres casadas y la violencia familiar 

indicaron que el 90.5 % de las mujeres que sufren violencia tuvieron un matrimonio 

arreglado agravándose durante los primeros meses de la pandemia, 

Otra investigación realizada por Zhang, 2020 indicó un alta tasa de divorcios 

en comparación a años anteriores, otra investigación realizada por Yari et al., 2021 

indicó que en las mujeres casadas mostraron un 26.1 % que han sufrido violencia 

familiar, en la presente investigación el estado civil casada sufre violencia familiar 

con un 56.5 %, seguido de divorciada con un 34,8 %, haciendo una comparativa, la 

violencia familiar y el estado civil tienen más similitud con las investigaciones ya 

mencionadas, se indica que la mujer sufre violencia dependiendo de su estado civil, 

los motivos puede deberse a la pandemia, ya que una mujer casada pasa mucho 

más tiempo con el esposo aumentando el riesgo de violencia, con la mujer 

divorciada no pasa esto debido a que el exesposo no habita el mismo hogar, pero, 

puede la expareja regresar y aumentar el riesgo de violencia. 

Otra investigación que involucra el estado civil fue la de Tomiwa et al., 2021 

quienes señalaron que las mujeres divorciadas sufren más violencia con 39,76 % 

en comparación con las mujeres casadas que obtuvieron un 14,30 %, estos 

resultados se contraponen con los resultados de la presente investigación, una 

posible explicación es el tamaño de la muestra, otra es la diferencia cultural y social 

de las muestras. 

Se detalló el factor sociodemográfico identificación étnica según los 

resultados obtenidos usando (χ²), mostraron que no existe asociación entre el factor 

identificación étnica y la variable violencia familiar con un p = 0,099 (p>0.05), los 

resultados se observan que un 41.8 % de la identificación étnica mestiza sufre 

violencia familiar, seguido de quechua con un 21.7 y la blanca con 20.3 %, es decir 

que la mujer sufre violencia independientemente de su identificación étnica 

Se detalló el factor sociodemográfico religión según los resultados obtenidos 

usando (χ²), mostraron que existe asociación entre el factor religión y la variable 

violencia familiar, se observó que la mujer católica sufre violencia con (81.2 %), a 
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comparación con la mujer evangélica que sufre violencia familiar en un (7.2 %), 

estos resultados se comparó con otra investigación realizada por Arisukwu et 

al.,2021, mostraron que el 67.7 % eran mujeres cristianas y 32.3 % eran mujeres 

que pertenecen al islam, indicando que las tradiciones religiosas y las expectativas 

de estas hacen a las mujeres obedientes, incluso frente a la violencia familiar, en 

comparación existe similitud sobre el factor religión, una posible explicación se deba 

a que en las religiones abrahámicas, las mujeres está en segundo lugar y que las 

guías religiosas muestran un desequilibrio entre varones y mujeres generando 

violencia, es decir que la mujer sufre violencia dependiendo de su religión. 

Se detalló el consumo de alcohol por parte de la pareja según los resultados 

obtenidos usando (χ²), mostraron que sí existe asociación entre el consumo de 

alcohol por parte de la pareja y la variable violencia familiar con un p = 0,001 

(p<0.05), estos resultados se comparó con otra investigación realizada por Burgos 

2021, quienes señalaron que el consumo de bebidas alcohólicas por parte de la 

pareja fue de 80,2 % y concluyeron que el consumo de estas, se asocia con una 

mayor probabilidad de sufrir violencia. 

Por otro lado, Wilson et al. 2020, indicó que todas las mujeres que habían 

experimentado miedo y daño por parte de pareja actual o anterior afectada por el 

alcohol, el estudio se realizó en 25 mujeres, en comparación con el presente estudio 

el 90.6 % de las mujeres indica que sufrió violencia por parte de la pareja cuando 

esta consume algún tipo de bebida alcohólica, esto debido a que intoxica y produce 

problemas de conducta y cambios mentales, alteraciones del juicio entre otros 

factores, es decir que la mujer sufre violencia dependiendo de si la pareja consume 

bebidas alcohólicas o no. 

Se detalló el consumo de drogas por parte de la pareja según los resultados 

obtenidos usando (χ²), mostraron que no existe asociación entre el factor el 

consumo de drogas por parte de la pareja y la variable violencia familiar con un p = 

0,052 (p>0.05), es decir que la mujer sufre violencia independientemente del 

consumo de drogas por parte de la pareja, los resultados indican que la pareja que 

no consume drogas fue de un 70.3 %, pero, aun así predomina la violencia, lo que 

indicarían que si la pareja consume o no alguna droga, es independiente de la 

violencia familiar sufrida por la pareja. 
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VI. CONCLUSIONES 
 

PRIMERO: se concluyó que existe asociación entre el factor sociodemográfico 

ocupación laboral y la variable violencia familiar, asimismo la mujer profesional 

técnico es la que más sufre violencia, en comparación con la mujer estudiante que 

obtuvo un puntaje menor, un posible factor es el tamaño de la muestra. 

SEGUNDO: se concluyó que existe asociación entre el factor sociodemográfico 

situación económica y la variable violencia familiar, siendo la mujer que gana PEN 

2000 la que sufre más violencia, y la mujer que gana PEN > 3000 la que menos 

violencia sufre. 

TERCERO: se concluyó que existe asociación entre el factor sociodemográfico 

estado civil y la variable violencia familiar, siendo la mujer casada la que sufre 

mayor violencia en comparación con la mujer soltera, quien sufre menos violencia, 

un factor posible es que la mujer casada estuvo más tiempo en contacto con su 

agresor y más aún durante la cuarentena, agravando así la situación de violencia. 

CUARTO: se concluyó que existe asociación entre el factor sociodemográfico 

religión y la variable violencia familiar, asimismo la mujer católica es la que más 

sufre violencia familiar en comparación con la mujer irreligiosa que sufre menos 

violencia, un posible factor se deba al tamaño de la muestra. 

QUINTO: se concluyó que existe asociación entre consumo de bebidas alcohólicas 

por parte de la pareja y la variable violencia familiar, indicando que las mujeres 

señalaron que sus parejas si consumen bebidas alcohólicas. 

SEXTO: se concluyó que no existe asociación entre los factores sociodemográficos 

edad, identificación étnica y grado de instrucción con la variable violencia familiar. 

SÉPTIMO: se concluyó que no existe asociación entre el consumo de drogas por 

parte de la pareja y la variable violencia familiar. 

OCTAVO: se concluyó que más del 70% de las mujeres del estudio sufren altos 

niveles de violencia. 
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VII. RECOMENDACIONES 
 

PRIMERA: se recomienda la ampliación del número de la muestra, para la 

obtención de nuevos resultados y poder hacer una comparación. 

SEGUNDA: se recomienda realizar investigación en ambos sexos y otro de solo 

varones, debido a que el presente estudio solo se centró en mujeres, para agregar 

más fuentes de información y para un análisis comparativo. 

TERCERA: se recomienda la exploración de otros métodos de investigación, así 

mismo el uso de otras pruebas, para las posibles comparaciones con las 

investigaciones futuras. 

CUARTA: se recomienda proseguir con la investigación añadiendo otras variables.  
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ANEXOS 
Anexo 1 

TÍTULO DEL TRABAJO: factores sociodemográficos y violencia familiar en mujeres durante la pandemia en Juliaca, Puno 2021 
Tabla 17 
Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES ÍTEMS METODOLOGÍA 

¿Cómo se asocia los 
factores 

sociodemográficos y 
violencia familiar en 
mujeres durante la 

pandemia en Juliaca, 
Puno 2021? 

General Variable 1: Violencia Familiar  

Tipo: 
Básico 

Objetivo general fue determinar el grado de 
asociación entre los factores sociodemográficos y 

violencia familiar en mujeres durante la pandemia en 
Juliaca, Puno 2021. 

Dimensiones  

Violencia física 
Violencia psicológica 

Violencia sexual 
Violencia social 

Violencia patrimonial 
Violencia de género 

Consumo de alcohol y otras 
drogas por parte de la pareja 

1 al 25  
Específico 

Diseño: 
No experimental de corte 

transversal. 
Nivel: 

Descriptivo  

 
Y como específicos; 1) Determinar la asociación 
entre el grado de instrucción, ocupación laboral, 
situación económica, estado civil, identificación 

étnica, religión y violencia familiar, 2) Determinar la 
asociación entre consumo de alcohol y otras drogas 

por parte de la pareja y violencia familiar, 3) 
Describir los niveles de violencia familiar en mujeres. 

Factores sociodemográficos Población – Muestra – 
Muestreo. 

 
N= 148 756 

 
n= 138 

 
Muestreo: no probabilístico por 

conveniencia 

Edad 
Grado de instrucción 

Ocupación laboral 
Situación económica 

Estado civil 
Identificación étnica 

Religión 

 

INSTRUMENTO: Escala de medición de violencia familiar (VIFJ4) Tiene las siguientes propiedades psicométricas coeficiente Alfa de 
Cronbach 0.944 
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Anexo 2 

Tabla 18 
Matriz de operacionalización de la variable Violencia Familiar 

Variable Definición 
conceptual 

Definición 
Operacional Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 

medición 

Violencia 
Familiar 

Jaramillo et al., 
(2013) definieron 

a la violencia 
familiar, como las 
modalidades de 

acción u omisión, 
donde generan un 

maltrato que se 
da dentro del 

ámbito familiar. 

Se evaluó la 
violencia familiar 
con la escala de 
medición de la 

violencia familiar 
(VIFJ4) adaptado 
por Lucia Peña. 

Violencia 
Física Física 1,2,3,4 

Ordinal 

Violencia 
Psicológica Psicológica 5,6,7,8,9 

Violencia 
Sexual Sexual 10,11,12,13,14,15 

Violencia 
Social Social 16,17,18,19 

Violencia 
Patrimonial Patrimonial 20,21,22 

Violencia de 
Género Género 23,24,25 

Nota *Adaptado por: Lucia Peña (2018). 
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Anexo 3 
Escala de medición de violencia familiar (VIFJ4) 

Datos personales:  
 
Estado civil: _____________ Edad: _________ Grado de instrucción: ________  
 
Instrucciones:  
Por favor conteste todas las preguntas que se presentan a continuación con absoluta 

seriedad y sinceridad. Marque con una X la respuesta que usted considere apropiada, la 

información que usted proporcione es estrictamente confidencial. 

N° Ítems Casi 
nunca 

Pocas 
veces 

A 
veces 

Muchas 
veces 

Casi 
siempre 

1 ¿Su pareja le pega? 1 2 3 4 5 
2 ¿Su pareja le ha hecho moretones cuando la golpea  1 2 3 4 5 
3 ¿Ha sangrado a causa de los golpes recibidos por su 

pareja? 
1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

6 ¿Su pareja le insulta en frente de otras personas? 1 2 3 4 5 
7 ¿Su pareja le ha sido infiel? 1 2 3 4 5 
8 ¿Su pareja ha amenazado con suicidarse si le 

abandona? 
1 2 3 4 5 

9 ¿Usted siente temor cuando su pareja llega a casa? 1 2 3 4 5 
10 ¿Su pareja le ha dicho que sexualmente no le 

satisface? 
1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

14 ¿Su pareja le prohíbe embarazarse? 1 2 3 4 5 
15 ¿Su pareja le ha obligado a abortar? 1 2 3 4 5 
16 ¿Su pareja se pone molesto cuando usted se 

arregla? 
1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

18 ¿Su pareja la amenaza con golpearla si usted sale 
de su casa sin el permiso de él? 

1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

20 ¿Su pareja ha roto las cosas del hogar? 1 2 3 4 5 
21 ¿Su pareja le ha impedido el ingreso a su domicilio? 1 2 3 4 5 
22 ¿Su pareja le limita el dinero para los gastos del 

hogar? 
1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

24 ¿Su pareja nunca colabora en las labores del hogar? 1 2 3 4 5 
25 ¿Su pareja le impide tener un trabajo remunerado, 

fuera de casa? 
1 2 3 4 5 

Preguntas SI NO 
¿El agresor consume alcohol? 3 0 
¿El agresor consume algún tipo de droga? 3 0 
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Anexo 4 
 

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA  

1. Edad 

1. 18 y 23 años 

2. 24 y 29 años 

3. 30 y 35 años 

4. 36 y 41 años 

5. 42 y 50 años 

2. Grado de instrucción 

1. Primaria 

2. Secundaria 

3. Superior técnico 

4. Superior Universitario 

5. Post Grado 

3. Ocupación laboral 

1. Obrero 

2. Comerciante 

3. Ama de casa 

4. Profesional Técnico 

5. Profesional universitario 

4. Situación económica 

1. PEN < 500 

2. PEN 1000 

3. PEN 2000 

4. PEN > 3000 

5. Estado civil 

1. Soltera 

2. Conviviente 

3. Casada 

4. Divorciada 

5. Viuda 

6. Identificación Étnica  

1. aimara 

2. quechua 

3. mestizo 

4. blanca  

7. Religión 

1. católico 

2. mormón  

3. evangélica 

4. testigo de Jehová  

5. irreligión  

6. otros
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Anexo 5: captura de pantalla del formulario virtual 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelIPNx32zbE3l1CK6pFRALN0BNZ9

muDOI--efW3zbQbq8GQ/viewform 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelIPNx32zbE3l1CK6pFRALN0BNZ9muDOI--efW3zbQbq8GQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelIPNx32zbE3l1CK6pFRALN0BNZ9muDOI--efW3zbQbq8GQ/viewform
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Anexo 6: carta, solicitud de autorización para el uso del instrumento remitido por la 

escuela de psicología. 
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Anexo 7: carta de presentación  
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Anexo 8: Autorización para el uso del instrumento por parte del autor del VIFJ4 

sobre violencia familiar 
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Anexo 9: Consentimiento informado 
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Anexo 10: Declaración jurada 
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Anexo 11: Turnitin porcentaje de similitud proporcionado por el asesor 
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Anexo 12: Declaración Jurada de renuncia de tesis 
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Anexo 13: Total de la muestra a través del programa G*Power 
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Anexo 14 

Propiedades psicométricas de la muestra final 

Tabla 19 
Análisis de confiabilidad VIFJ4 

 Cronbach's α McDonald's ω 

violencia física 0.816 0.844 

violencia psicológica 0.782 0.817 

violencia sexual 0.834 0.847 

violencia social 0.815 0.843 

violencia patrimonial 0.827 0.848 

Escala total 0.845 0.865 

 

Tabla 20 
Análisis factorial de validez de estructura interna VIFJ4 

Prueba de KMO y Bartlett 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de 

adecuación de muestreo ,884 

Prueba de 
esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 2,216,295 

gl 300 
p ,000 

 

  


