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Resumen  

 

La investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación entre la 

violencia familiar y agresividad en mujeres adultas del distrito de Comas, Lima, 

2021. La metodología fue de tipo correlacional, descriptiva-comparativa y de diseño 

no experimental. La muestra incluyó a 383 mujeres con edades de 20 a 59 años. 

Como instrumentos se utilizaron la Escala de Violencia Intrafamiliar VIF J4 y el 

Cuestionario de Agresividad de Buss y Perry. Se obtuvo como resultado una 

correlación directa y significativa (r= .405) entre la violencia familiar y la agresividad, 

lo que indica cuanto más intenso es la violencia que experimentan las mujeres 

adultas en el ámbito familiar, mayor es su comportamiento agresivo. Asimismo, las 

correlaciones por dimensiones entre la violencia familiar y agresividad fueron 

directas y significativas. 

Palabras clave: violencia familiar, agresividad, violencia física. 
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Abstract 

 

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

violence and aggression in adult women in the district of Comas, Lima, 2021. The 

methodology was correlational, descriptive-comparative and of a non-experimental 

design. The sample included 383 women aged 20 to 59 years. The instruments used 

were the Intrafamily Violence Scale VIF J4 and the Buss and Perry Aggression 

Questionnaire. The result was a direct and significant correlation (r = .405) between 

family violence and aggressiveness, which indicates the more intense the violence 

experienced by adult women in the family environment, the greater their aggressive 

behavior. Likewise, the correlations by dimensions between family violence and 

aggressiveness were direct and significant. 

Keywords: family violence, aggressiveness, physical violence. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La familia es considerada un factor importante para el desarrollo del ser 

humano y es la base para que las personas aprendan a entenderse, a establecer 

conexiones y formar su propia personalidad en función de su entorno; sin embargo, 

en el proceso de vida familiar se enfrenta a una variedad de situaciones que 

interfieren con el normal desarrollo, siendo una de ellas la violencia familiar, el cual 

se constituye como un problema social basado en el maltrato físico, psicológico, 

sexual, social, patrimonial y, sobre todo, de género. En ese sentido, Mejía, Bolaños 

y Mejía (2015), señalan que la violencia familiar es practicada por cualquier 

miembro de la familia contra alguno o contra todos los miembros, el cual es 

ocasionado principalmente por la pareja, ejerciéndose patrones de agresión y 

conductas coercitivas.  

En los últimos años, el 18% de las mujeres alguna vez ha experimentado 

violencia familiar, ya sea de tipo física o sexual, provocado por una persona íntima 

o pareja. En países como Australia, se ha registrado aumentos sobre casos de 

violencia familiar, pues, para el año 2016 se evidenció un incremento del 10% sobre 

dicha violencia y, para el año 2020 se registró un aumento de 4.6% sobre violencia 

familiar física y sexual en mujeres (The lookout, 2016), (Statistical Bulletin, 2020). 

Asimismo, en Francia, los casos de violencia familiar sobre mujeres aumentaron en 

un 30%, de igual manera, en Argentina se registró un aumento del 25% de violencia 

familiar en mujeres para el año 2020 (IssueBrief, 2020). Además, un estudio 

realizado en México por González et al. (2021), indicó que el 41.9% de mujeres ha 

experimentado violencia de pareja, siendo la violencia psicológica la más común. 

Dado que la experiencia de violencia familiar tiende a convertirse en un 

problema cotidiano dentro de la sociedad, las repercusiones en las mujeres pueden 

manifestarse de distintas maneras, siendo una de ellas el comportamiento agresivo.  

La agresividad de las mujeres ha sido considerada un tema secundario en los 

estudios psicológicos, pues por mucho tiempo ha estado al margen de 

investigaciones sobre agresividad humana, siendo un comportamiento 

representado por el bienestar emocional de las mujeres, ya que, la agresividad 

puede ser impulsada por la ira producto de la provocación y, a la vez, utilizada como 

medio a fin de obtener algún beneficio (Soldino, Martínez y Moya, 2016).  
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Resulta oportuno mencionar que, la agresividad presenta características 

superficiales aparentemente diferentes, basado a un comportamiento que está 

destinado a causar daño a alguien, sin tener en cuenta las consecuencias que 

puede surgir, pues, relacionado con la violencia familiar, la OMS manifiesta que 

esto puede darse a través de la agresión física, psicológica o sexual, llevado a cabo 

tanto por el hombre como por la mujer (Barros, Chóez y Zambrano, 2019). En ese 

sentido, Martín (2020) señala que el agresor comprende perfectamente el dolor que 

sufren sus víctimas, siendo no necesario esperar a que el grupo desapruebe su 

comportamiento, lo que obviamente genera comentarios negativos porque su 

comportamiento viola las normas sociales; no obstante, las consecuencias 

negativas de sus acciones y las consecuencias negativas sufridas por las víctimas 

no solo no lograron desanimar al agresor, sino que fortalecieron su comportamiento 

agresivo. 

Cabe resaltar que, a nivel internacional se ha evidenciado casos de mujeres 

agresivas en relación a sus parejas dentro del hogar. En Chile, entre los años 2019 

y 2020 se registraron 18,054 delitos cometidos por mujeres (Morales, 2020). 

Asimismo, en Venezuela se registró un aumento del 8% de mujeres agresivas 

durante el año 2018, siendo denunciadas por agresión hacia su pareja (Pineda, 

2018). De igual manera, en Colombia se evidenciaron casos de mujeres agresivas, 

representado por un 5% de casos para el año 2020 (Blanco, 2020). 

Ante esta situación, el bienestar emocional y comportamiento de la mujer puede 

verse afectado por la violencia familiar manifestado en sus distintas formas, pues 

el impacto generado en la mujer puede depender de factores vivenciales dentro del 

hogar, los cuales determinan la conducta agresiva de las mismas, representado por 

la ira, la hostilidad, la agresión física o verbal.  

A nivel nacional, se registró un 65.4% de casos sobre violencia familiar en la 

mujer en el año 2017; sin embargo, para el año 2020 se registró un aumento, siendo 

un 86% de casos evidenciados sobre violencia familiar en mujeres (Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar, 2017). Respecto a la agresividad de mujeres, en 

el año 2017 se registró 443 denuncias sobre mujeres agresivas, representando el 

15% de agresividad física y psicológica; no obstante, este tipo de agresiones son 
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asimétrica, es decir, son de menor intensidad, por tanto, son de menor 

consecuencia (Hernández, 2019).  

Situándose en el ámbito local, el distrito de Comas no es ajeno a esta realidad, 

pues, la incidencia de casos presentados sobre violencia familiar representó un 3% 

en el año 2017; además, sobre casos de mujeres agresivas se registró un 7.5%, 

siendo un problema que no pasa desapercibida, ya que, de una u otra manera la 

agresividad por parte de la mujer puede estar presente. En definitiva, esto responde 

a las consecuencias que pueden surgir en torno a la violencia familiar, dado que no 

solo se basa en la agresión a terceros, también se basa en la agresión a sí mismos 

(Mejía & Huaytalla, 2017). 

De lo anterior se corroboró que las mujeres pueden presentar un 

comportamiento agresivo por causa de la violencia familiar, pues dicha violencia 

puede afectar su estado físico y bienestar psicológico, conllevando a formar un 

patrón de comportamiento distinto. Siguiendo esta dirección, en el presente trabajo 

se propuso como pregunta de investigación: ¿Cuál es la relación entre la violencia 

familiar y agresividad en mujeres adultas del distrito de Comas, Lima, 2021?  

En principio, la investigación presentó una justificación social, dado que se 

analizó la agresividad que presentan las mujeres adultas relacionado a la violencia 

familiar, pues, en un contexto de violencia dentro del hogar, siendo la mujer 

reconocida como la base de la sociedad y la que determina características de una 

familia, adoptar un comportamiento agresivo por parte de la mujer afectaría su 

relación familiar y ocasionaría diferentes problemas de tipo físico o psicológico en 

la sociedad. 

Asimismo, se presentó una justificación práctica; con los datos obtenidos sobre 

la violencia familiar relacionado a la agresividad de las mujeres, próximas 

investigaciones pueden desarrollar acciones preventivas como talleres, charlas, 

programas, entre otros, con el propósito de brindar soluciones factibles para la 

mejora del contexto social. 

El aporte teórico radicó en los enfoques de violencia familiar y agresividad, así 

como también, los componentes relacionados a las mujeres agresivas, tomando 

como base la teoría social de la agresividad, fundamentado en los patrones de 

comportamiento vividos en el entorno familiar.  
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Por último, basado en una justificación metodológica, el presente estudio se 

fundamentó en un tipo básico, correlacional y de diseño no experimental, siendo 

esto necesario a fin de especificar las variables y su relación existente, ya que, 

como instrumentos se hizo uso de la Escala de Violencia Familiar VIF J4 y el 

Cuestionario de Agresividad de Buss y Perry, los cuales han sido revisados a fin de 

ser aplicados en futuras investigaciones considerando como base un diseño 

diferente al propuesto. 

Asimismo, de acuerdo a la problemática descrita, se detalló como objetivo 

general, determinar la relación entre la violencia familiar y agresividad en mujeres 

adultas del distrito de Comas, Lima, 2021. 

De igual manera, como objetivos específicos se plantearon: a) establecer la 

relación entre las dimensiones de la violencia familiar y la agresividad en mujeres 

adultas del distrito de Comas, Lima, 2021; b) establecer la relación entre violencia 

familiar y las dimensiones de la agresividad en mujeres adultas del distrito de 

Comas, Lima, 2021; c) describir la violencia familiar de modo general y por 

dimensiones; d) describir la agresividad de modo general y por dimensiones; e) 

comparar las dimensiones de violencia familiar según edad en mujeres adultas del 

distrito de Comas, Lima, 2021; f) comparar las dimensiones de la agresividad según 

edad en mujeres adultas del distrito de Comas, Lima, 2021. 

Respecto a la hipótesis general, se estableció de la siguiente manera: Existe 

relación directa entre la violencia familiar y la agresividad en mujeres adultas del 

distrito de Comas, Lima, 2021.  

Por consiguiente, como hipótesis específicas se plantearon los siguientes: a) 

existe relación directa y significativa entre las dimensiones de violencia familiar y la 

agresividad en mujeres adultas del distrito de Comas, Lima, 2021; b) existe relación 

directa y significativa entre violencia familiar y las dimensiones de la agresividad en 

mujeres adultas del distrito de Comas, Lima, 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Castell (2020) en su investigación sobre violencia conyugal y mujeres 

acusadas, como objetivo realizó un análisis sobre los delitos de homicidio, lesiones 

y/o disparos provocados por mujeres. El método de estudio se basó en el análisis 

descriptivo y explicativo. Como muestra se obtuvo los expedientes judiciales con la 

finalidad de explorar la construcción de delitos basados en la violencia conyugal. 

Los resultados señalaron que la violencia conyugal representa un 70% sobre las 

mujeres acusadas u originarias de dicha violencia, pues las mujeres acusadas de 

causar daño a su pareja representan el 40% de los casos. Esta investigación 

concluyó que las consideraciones de conflicto entre cónyuges daban significancia 

y aseveración a las acusaciones realizadas hacia las mujeres, resaltando las 

principales problemáticas sobre la violencia económica. 

Makhadiyeva et al. (2019) en su investigación determinó las características 

psicológicas de la personalidad de mujeres sometidas a violencia intrafamiliar 

mediante un perfil psicológico de las mismas. El estudio estuvo conformado por 70 

mujeres. Se utilizó un método de investigación cuantitativa en términos de modelo 

de encuesta mediante la implementación de una prueba psicológica "The 

Minnesota Inventario Multifásico de Personalidad” (MMPI) que evalúa los rasgos de 

personalidad y psicopatología de las participantes. Además, se realizaron 

entrevistas, cuyas preguntas estaban relacionadas con las características 

sociodemográficas del maltrato sometido. Los resultados mostraron que, el 91.25% 

de las mujeres fueron víctimas de violencia física, el 80% violencia económica, el 

92.5% de violencia psicológica, y el 12,5% de violencia sexual. Además, se 

evidenció una tendencia al aumento de la agresividad por parte de las mujeres, 

pues el 68.20% de ellas presentaron una marcada tensión, insatisfacción, mal genio 

e incontinencia en las relaciones interpersonales. La investigación concluyó que, 

existe correlación positiva entre la violencia intrafamiliar y el comportamiento 

agresivos de las mujeres (r= .799).  

Pathak (2019) basándose en la violencia de pareja íntima como problema de 

salud pública, tuvo como finalidad examinar la violencia de género en mujeres 

mayores. El estudio se basó en una revisión sistemática que incluye a mujeres 

mayores de 45 años, considerando los factores asociados a la violencia de género. 



6 
 

Los resultados indicaron el 54.5% de las mujeres mayores de 45 años sufre de 

violencia de género, así también, se registró un 40% de violencia psicológica sufrida 

por dichas mujeres. En conclusión, se consideró a la violencia de género como un 

problema común en mujeres mayores de 45 años a más, por lo que, a su edad y 

las transiciones de vida significan que pueden experimentar el abuso de manera 

diferente en comparación con las mujeres más jóvenes. 

León (2019) en su estudio tuvo como objetivo determinar la prevalencia de la 

violencia doméstica y agresividad en una población adulta, así como también, 

factores relacionados a ello. El estudio realizó un análisis transversal de 276 

adultos, y realizó un análisis descriptivo e inferencial utilizando odds ratios e 

intervalos de confianza del 95%, teniendo en cuenta un resultado significativo de p 

<0.05. Como resultado, se obtuvo el 63.0% de violencia intrafamiliar, el 30.5% de 

violencia física, el 14.5% de violencia sexual y el 60.1% de violencia psicológica. 

Asimismo, la prevalencia de agresividad moderada fue de 67.8% y severa de 

15.2%. además, los factores relacionados con la violencia doméstica son RP 

agresivo 2.03, p = 0,00; para violencia física disfunción familiar RP 1.77, p= 0.011; 

para violencia sexual familias disfuncionales RP 2.57, p = 0.0062; RP agresivo 8.00, 

p=0.0033, para RP 1.92 de agresión violencia psicológica, p= 0.00. Se concluyó 

que, según el tipo de violencia, la frecuencia puede ser alta, por lo que, los factores 

relacionados con la violencia fueron la agresión y disfunción familiar. 

Bronceado (2018) tuvo como objetivo comprender las experiencias de mujeres 

maltratadas por sus conyugues y la expresión de agresividad transferida. La 

muestra se conformó de 18 mujeres a quienes se les aplicó entrevistas individuales, 

semiestructuradas y en profundidad. Como resultado se obtuvo que, 60% de las 

mujeres reportaron agresiones mutuas a su pareja, contrarrestaron el ataque verbal 

y físico de la pareja, devolvieron el golpe para vengarse y mostraron agresión, no 

solo hacia su pareja sino incluso hacia sus hijos, dando a entender que las 

expresiones agresivas reactivas de parte de las mujeres son exhibidas en las 

etapas de reciprocidad, agresión y represalia. Se concluyó que, las mujeres que 

sufrieron violencia por parte de su pareja íntima exhibieron una expresión de 

agresión transferida a través de formas pasivas, pasivo-agresivas y reactivas-
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agresivas, es decir, dicha agresión puede ser transferida, desplazada y perpetrada 

hacia sus hijos, pareja actual o pareja futura. 

Torres et al. (2020), en su investigación basada en la violencia familiar y el 

estado emocional de mujeres, como objetivo determinó la influencia de las causas 

de violencia familiar en el estado emocional de las mismas. La metodología fue no 

experimental y descriptivo, compuesta por una muestra de 80 mujeres. Como 

instrumento se elaboró un cuestionario, obteniéndose como resultados que el 75% 

de las mujeres presentaron un estado emocional muy deficiente, de las cuales el 

43.8% de las mujeres presentaron una edad entre 30 y 49 años. Se llegó a la 

conclusión que la violencia familiar incide en el estado emocional de las mujeres y, 

a la vez, repercuten en la familia y comunidad en general. 

Villegas (2019) propuso un objetivo en su investigación para identificar factores 

relacionados con el tipo y nivel de violencia doméstica en mujeres de 15 a 54 años. 

El tipo y el diseño corresponden a descriptivos, relevantes, cuantitativos y de corte 

transversal. La muestra incluyó a 138 mujeres. Las entrevistas no estructuradas se 

utilizan como técnica, y las herramientas utilizadas son los formularios de entrevista 

y las escalas de violencia. Los resultados mostraron que el tipo de violencia 

doméstica fue el abuso emocional que representó el 73.6% y el abuso físico el 

22.1%. La conclusión es que los niveles de violencia son bajos en 57.1% y el 32.9% 

son moderados. Los componentes asociados con el grado de violencia doméstica 

son la edad, la ocupación, el estado civil, el número de hijos y el agresor (agresor 

violento) (p <0.05). 

González (2019) señaló como objetivo principal de su estudio determinar cómo 

la violencia de género afecta el comportamiento de las mujeres víctimas de abuso 

en el ámbito conyugal, familiar y social. El método es aplicado, de nivel correlacional 

y diseño no experimental. La muestra estuvo conformada por 36 mujeres que 

fueron tratadas por violencia de pareja. Los resultados muestran que la variable 

independiente violencia de género se correlaciona positivamente con la variable 

dependiente conducta de las mujeres maltratadas, con un coeficiente de correlación 

de (0.348). Como conclusión, se determinó el impacto de la violencia de género en 

el comportamiento de las mujeres maltratadas en el entorno conyugal, familiar y 
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social. Asimismo, se estableció la influencia de los motivos de poder, las 

atribuciones de violencia y el impulso en el comportamiento de las mujeres. 

Arce (2019) en su investigación, como objetivo determinó los factores 

asociados a la violencia familiar sobre una población de mujeres que sufrieron algún 

tipo de violencia, cuya muestra estuvo compuesta de 186 mujeres. Se utilizó una 

metodología no experimental, descriptiva y con corte transversal, obteniéndose 

como resultados que el 98% de las víctimas en su mayoría han sufrido algún tipo 

de violencia, de las cuales el 55% son víctimas menores de 35 años y el 45% son 

mayores de 36 años. Además, afirma que los factores asociados a la violencia 

familiar son factores psicológicos relacionados a perturbaciones de personalidad 

(OR: 3.5;  IC95% 1.32 − 9.15), factores como alcoholismo y drogadicción 

(OR: 28.73;  IC95%7.42 − 89.15) referentes a la clase de autoestima inapropiada y 

el factor sociológico en su clase intervención de medios masivos 

(OR: 7 0.27;  IC95%0.08 − 0.83) relacionado a la categoría de incomunicación 

conyugal. Se concluyó que el factor psicológico es el más incidente en la violencia 

familiar, así como también, la violencia física y sexual, las cuales inciden en menor 

rango. 

Neira (2018) en su estudio sobre violencia familiar y autoestima se basó en el 

objetivo de identificar la asociación de la violencia familiar entre la autoestima. El 

método estuvo conformado en un estudio cuantitativo, hipotético – deductivo, de 

diseño no experimental y de corte transversal, cuya muestra se basó en 60 

personas, aplicándose un cuestionario para la recopilación de información. Los 

resultados muestran una relación inversa moderada con la autoestima, con 

resultados de Rho=-.311, y significativa p valor=0.015 menor que 0.05; asimismo, 

se obtuvo como resultado que la violencia física presenta relación inversa 

moderada con la autoestima, con resultados de Rho=-.204, y significativa p valor= 

.018 menor que .05; de igual manera, la violencia física presentó una relación 

inversa moderada con la autoestima, cuyos resultados fueron Rho=-.321 y 

significativa p valor= .012 menor que .05 y, en relación a la violencia sexual 

presentó una relación positiva nula con la autoestima. La investigación concluyó en 

la existencia de una relación inversa baja y significativa entre las variables de 

estudio, concernientes a las personas afectadas. 
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Dado los antecedentes relacionados a la investigación, es pertinente mencionar 

las variables relacionados al tema de estudio, las cuales se mencionan en los 

siguientes párrafos.  

En relación a las teorías de la violencia familiar tomadas en cuenta, se 

mencionó a la teoría del aprendizaje social basado en el comportamiento violento 

del ser humano, considerado como resultado de un aprendizaje observado e 

imitado. Según la teoría, el comportamiento agresivo es adquirido en el entorno 

familiar, pues al existir violencia dentro de la familia, el agresor busca obtener 

recompensa positiva dada su agresividad. Además, desde el perfil de la víctima se 

considera que acepta dicha violencia como parte de su vida, considerándolo un 

acto natural (Moreno, Rozo, Perdomo y Avendaño, 2019). 

Esta teoría del aprendizaje social, propuesta por Bandura, plantea que la 

violencia dentro de la familia se ve influenciada por factores biológicos, por la 

experiencia vivida y por el aprendizaje observacional; esto indica que la violencia 

vivida en la infancia más la violencia vivida en la vida conyugal, en el futuro 

convierte al ser humano en víctima o agresor (Moctezuma, 2017). Además, 

Edinyang (2016) señala que las personas consiguen aprender nuevos 

comportamientos observando a los demás, pues, esta teoría se fundamenta en el 

aprendizaje de las interacciones con otros, dado el contexto social, ya que, al 

observar las conductas de otros desenvuelven conductas similares.  

Otras de las teorías tomadas en cuenta respecto a la violencia familiar es la 

teoría sistémica, dicha teoría se basa en un sistema adaptativo en la familia, 

centrado en procesos que conllevan y mantienen una violencia familiar, teniendo 

en cuenta la violencia y el equilibrio de poder en la familia (Barbosa et al., 2017).  

Según la teoría, la violencia surge del estrés acumulado en el sistema, siendo que 

la explosión de dicha violencia se origina cada vez que aumenta el estrés; sin 

embargo, el equilibrio de poder se manifiesta mediante el dominio de status, es 

decir, si el hombre se siente amenazado por una mujer, este recure a la violencia a 

fin de mantener su dominio sobre la víctima (Villarreal, 2016). 

La violencia familiar es un término aplicado a todas las formas de abuso 

ocurridos en las relaciones familiares, pues, se considera un problema social y 

cultural que trasgrede contra la dignidad del ser humano, ya sea de manera física, 
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sexual, psicológica o el descuido de las necesidades de alguien (López y Lozano, 

2017). Siendo la violencia familiar una expresión de agresión y maltrato que afecta 

la formación y desarrollo integral de la víctima, se considera también un problema 

de salud que perjudica a todos los miembros de una familia, por lo que, Mayor y 

Salazar (2019), manifiestan que la violencia familiar basado en agresiones físicas, 

psicológicas o sexuales, provocadas por otro miembro de la familia, ocasiona en 

las victimas actitudes depresivas, temor, silencios y ocultamientos, así como 

también, ponen en riesgo la salud física, mental y espiritual de las mismas.  

En relación a lo anterior, el Instituto Australiano de Salud y Bienestar (2018), 

señala que la violencia familiar hace referencia a la violencia entre miembros de la 

familia, por lo general donde el perpetrador ejerce poder y control sobre otra 

persona, lo cual ocurre comúnmente en situaciones íntimas de relación de pareja, 

conocido también como violencia doméstica. 

Es preciso mencionar que, según Jaramillo et al (2014) la violencia familiar se 

puede manifestar en diferentes dimensiones, ya que, tomando como base a la 

teoría del aprendizaje social de Bandura, estas pueden ser: violencia física, 

violencia psicológica, sexual, patrimonial, social y de género. La violencia física es 

una forma de maltrato hacia la víctima, provocando un contacto directo con el 

cuerpo mediante golpes, moretones, lesiones, fracturas u otro tipo de contacto 

físico no deseado por la víctima, limitándola de sus movimientos. De acuerdo a esta 

dimensión, Romero y González (2017), señala que la violencia física es un tipo de 

violencia más evidente y difícil de ocultar, pues las secuelas son observables de 

forma inmediata y su víctima no puede excusarlas ni minimizarlas sencillamente.  

Otras de las clasificaciones de la violencia familiar es la violencia psicológica, 

caracterizada por acciones u omisiones hacia la víctima, es decir, se hace uso del 

control de acciones mediante insultos, infidelidad, falta de opinión, entre otros. Este 

tipo de violencia tiende a controlar a la persona contra su voluntad con la finalidad 

de ocasionar daños psíquicos, referentes a la alteración de ciertas funciones 

mentales (Huaita, 2016). 

Además, se enfatizó también la violencia sexual, caracterizado por la 

imposición a actos sexuales no deseados por parte de la víctima, los cuales van en 

contra de su voluntad, manifestándose a través de relaciones sexuales sin 
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consentimiento, prohibición de controles médicos, prohibición de métodos 

anticonceptivos, entre otros (Montaño y Carrión, 2019). 

De igual manera, se describió la violencia social como un tipo de violencia 

aceptada en la sociedad dado que se conserva prejuicios sobre comportamientos 

bien visto en el hombre y prohibidos en la mujer. Este tipo de violencia, ejercidas 

mayormente por el hombre hacia la mujer, se determina por características como 

impedimento de relaciones sociales, celos, infidelidad, aislamiento, entre otros, lo 

que conlleva a una prohibición de la libertad, trasgrediendo los derechos como ser 

humano (Montaño y Carrión, 2019). 

Por consiguiente, Córdova (2017) menciona a la violencia patrimonial como 

otros de los tipos de violencia familiar, pues es la forma de hacer daño a los bienes 

materiales de la otra persona, así como también, del impedimento de ingreso al 

lugar de residencia o a la limitación de dinero por parte de la pareja. Además, 

Castillo (2021) sostiene que dicha violencia no representa agresiones físicas, lo 

cual se considera normal, ya que no afecta el bienestar de las mujeres. 

Por último, la violencia de género es otro tipo de violencia familiar en las que 

sufren las mujeres, pues este se manifiesta mediante el impedimento de trabajo por 

parte de la pareja, desvaloración en la toma de decisiones, falta de colaboración en 

el hogar. Generalmente, este tipo de violencia se da por diferencias jerárquicas de 

los hombres sobre las mujeres, ya que, según Rodrigues y Cantera (2016), se 

presenta el desequilibrio de las relaciones sobre el poder que adquieren los roles 

masculinos, lo cual produce la socialización de hombre y mujer desde una 

perspectiva patriarcal. 

Chhabra (2017) señala que la principal causa de la violencia familiar es 

atribuida a un equilibrio de desigual poder en la relación del hombre y la mujer, lo 

cual es entendido como una explotación de los desequilibrios de poder que forman 

patrones discernibles con el tiempo y, a la vez, desencadenan en un 

comportamiento distinto a lo habitual (ACT Government, 2020). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se enfatiza que una serie de situaciones sobre 

violencia familiar, ejercido mayormente por el varón sobre la mujer, genera 

repercusiones negativas que pueden afectar su estado físico y emocional a corto o 

a largo plazo, provocando un costo de la violencia en términos de atención médica, 
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incluso conducir hasta la muerte (Pardilla, 2016; Chhabra, 2017; Boxall, Morgan y 

Brown, 2020).  

Respecto a la agresividad, se consideró teorías existentes como la Teoría de 

las habilidades sociales basado en el comportamiento agresivo, el cual deriva de 

las incorrectas competencias sociales. Esta teoría argumenta que el déficit del 

procesamiento de información conlleva a una errónea interpretación por parte del 

agresor, encontrándose una desinhibición propia del perfil agresor, así como 

también, temor al rechazo, deseo de dominio y la capacidad de manipulación hacia 

su víctima (Mejail y Contini, 2016).  

Asimismo, otra teoría que se planteó referente a la agresión es la teoría de la 

frustración, propuesta por Dollard y Miller en el año 1944, donde refiere que la 

frustración se concede como la interrupción en el proceso del comportamiento, 

generando un incremento en la tendencia del organismo con el fin de actuar de 

manera agresiva. Esta teoría manifiesta que la frustración es la causante de 

respuestas agresivas; no obstante, existen investigaciones que contradicen dicha 

afirmación, pues no siempre se reacciona con violencia (Rodríguez, 2016). 

Además, considerando el modelo de Buss, Lozano et al. (2017), definen la 

agresividad como una respuesta adaptativa, siendo parte de las tácticas que 

conllevan a afrontar amenazas externas, representadas por una agresividad física 

y verbal. Asimismo, sostienen que la hostilidad es una evaluación negativa 

realizada a las personas y cosas, con el objetivo de provocar daño o agresión, pues 

la hostilidad es el reflejo del disgusto sobre algo o alguien, acompañado también 

de sentimientos como la indignación, desprecio y resentimiento. Por último, señalan 

que la ira son sentimientos basados en la percepción de haber sido dañados, sin el 

fin de lograr una meta concreta, es decir, producto de un acontecimiento 

desagradable se genera reacciones psicológicas internas, lo cual implica enojo o 

enfado de intensidad variable.  

La agresividad es definida como un estado emocional asociado a destrucción 

o violencia, a fin de dañar a los demás o hacia sí mismo, ya sea de manera física o 

psicológica (Mejail y Contini, 2016). Sin embargo, dado que la agresividad tiene 

distintas concepciones, Bouquet et al. (2019), señalan que la agresividad es un 

componente del comportamiento normal cuya finalidad es proteger la supervivencia 
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sin la necesidad de destruir al adversario. Es de decir, la agresividad es una acción 

importante para vivir, pues se orienta a la interrelación personal con distintas 

funciones vitales. 

Asimismo, Lozano et al. (2017), manifiestan que la agresividad es un problema 

generado a nivel social e individual, pues dada la naturaleza agresiva del ser 

humano, esta se genera de forma impulsiva, ya que, teniendo en cuenta el modelo 

de Buss, señalan que un estado agresivo se establece de una combinación de 

emociones, cogniciones y tendencias de comportamiento, liberadas por estímulos 

que provocan una respuesta agresiva, los cuales se conceptualizan mediante 

dimensiones como la agresividad física y verbal, ira y hostilidad. 

La agresión física y verbal se caracteriza por el uso de la fuerza o del lenguaje 

a fin de causar daño a una persona, esto refiere a una conducta abierta de acciones 

sobre ataques destructiva dirigida hacia otras personas u objetos del entorno. Este 

tipo de conducta, según Contini (2016), van acompañados por cambios sobre la 

expresión facial, tono y volumen de voz, así como también, de la postura y 

movimiento, los cuales pueden ser cambios observables.   

Lozano et al. (2017), señalan que la hostilidad es un componente cognitivo 

referente a la desconfianza sobre las intenciones de otras personas, cuya tendencia 

se basa a interpretar estímulos neutrales como ofensivos. Asimismo, Contini 

(2016), manifiesta que la hostilidad se forma por creencias como el cinismo y 

atribuciones hostiles, lo que conlleva a pensamientos negativos de las demás 

personas, definiéndolas como mezquinas, egoístas, deshonestas, entre otros, 

siendo este concepto adquirido lo que constituye una fuente de amenaza para la 

persona. 

Concerniente a la ira, García et al., (2020), señala que este es una reacción 

basado en irritación, furia o cólera, estimulada en ocasiones por el enojo o 

indignación a la vulnerabilidad de los derechos. Además, es considerada como una 

emoción normal o hasta saludable sino llega a superar ciertos límites; no obstante, 

si ello ocurre, se considera destructiva ocasionando muchos problemas en relación 

a otras personas, afectando la calidad de vida.  
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación  

El presente estudio fue de tipo básica, por lo que, se pretendió ampliar el 

conocimiento científico existente sobre la agresividad como efecto de la violencia 

familiar en mujeres adultas, para lo cual se hizo uso de teorías científicas a fin de 

perfeccionar los contenidos. Pues, según menciona CONCYTEC (2020), una 

investigación básica está orientada a un conocimiento más completo mediante la 

comprensión de los hechos observables.  

Asimismo, el estudio correlacional, se centró en el fin de medir la relación 

existente entre las variables violencia familiar y agresividad, a fin de obtener 

conclusiones relevantes. Teniendo en cuenta a Hernández y Mendoza (2018), se 

afirma que una investigación correlacional busca establecer una relación entre dos 

o más variables extraídas de una misma muestra.  

Por consiguiente, en esta investigación descriptiva-comparativa, se llevó a cabo 

el recojo de información sobre las variables referidas a fin de describir y comparar 

su estructura o comportamiento. Referente a ello, Sánchez et al. (2018), señala que 

la investigación descriptiva se basa en la representación de la realidad de un caso 

de estudio, con la intención de aclarar una verdad, confirmar un enunciado o probar 

una hipótesis.  

Diseño de investigación  

El diseño fue no experimental, pues, no se modificó las variables de estudio, 

solo realizó un análisis de la relación entre la violencia familiar y la agresividad en 

mujeres adultas del distrito de Comas. Asimismo, se consideró una investigación 

transversal pues, el recojo de información sobre las variables se realizó en un 

determinado momento. Respecto a ello, Sánchez et al. (2018), afirman que, en este 

diseño no es posible la manipulación de las variables dado su contexto natural, fijo 

y post facto, lo que determina solo la recolección de datos; además, siendo de corte 

transversal, el recojo de datos se da en un solo tiempo. 
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3.2.  Variables y operacionalización 

Variable I: Violencia familiar  

• Definición conceptual: La violencia familiar es un término aplicado a todas 

las formas de abuso ocurridos en las relaciones familiares, pues se 

considera uno de los problemas sociales y culturales que atenta contra la 

dignidad del ser humano, ya sea de manera física, sexual, psicológica o el 

descuido de las necesidades de alguien (López y Lozano, 2017). 

• Definición operacional: La variable violencia familiar se define 

operacionalmente mediante de la calificación de la 

Escala de Violencia Intrafamiliar VIF J4 de Julio Jaramillo, pues dicha escala 

consiste en medir la violencia percibida por mujeres dentro del ámbito 

familiar; además, consta de 25 ítems en las cuales se analiza la variable 

mediante sus seis dimensiones, tales como violencia física, violencia 

psicológica, sexual, social, patrimonial y de género.  

• Dimensiones e indicadores:  

- Violencia física: Golpes, moretones, lesiones, fracturas. (Í𝑡𝑒𝑚𝑠: 1,2,3,4) 

- Violencia psicológica: Insultos, infidelidad, amenazas. (Í𝑡𝑒𝑚𝑠: 5,6,7,8,9) 

- Violencia sexual: Relaciones sexuales sin consentimiento, prohibición de 

métodos anticonceptivos, prohibición de controles médicos, realización 

de actos por coacción. (Í𝑡𝑒𝑚𝑠: 10,11,12,13,14,15) 

- Violencia social: Impedimento de relaciones sociales, celos. 

(Í𝑡𝑒𝑚𝑠: 16,17,18,19) 

- Violencia patrimonial: Dañar cosas de que no son de su propiedad, 

impedimento de ingreso al domicilio, limitación de dinero. 

(Í𝑡𝑒𝑚𝑠: 20,21,22) 

- Violencia de género: falta de colaboración en el hogar, impedimento de 

trabajo fuera del hogar, desconsideración en la toma de decisiones. 

(í𝑡𝑒𝑚𝑠: 23,24,25) 

• Escala: Ordinal 
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Variable II: Agresividad 

• Definición conceptual: La agresividad es definida como un estado 

emocional asociado a destrucción o violencia, a fin de dañar a los demás o 

hacia sí mismo, ya sea de manera física o psicológica (Mejail y Contini, 

2016). 

• Definición operacional: La variable agresividad se define 

operacionalmente mediante la puntuación de la Escala de Agresividad de 

Buss y Perry, pues dicha escala consiste en medir la agresividad ejercida en 

las personas; asimismo, esta escala consta de 29 ítems en las cuales se 

establece los componentes de agresividad física y verbal, hostilidad e ira, 

cuyos niveles de rango se establecen en muy alto, alto, medio, bajo, muy 

bajo. 

• Dimensiones e indicadores: 

- Agresividad física: Agresión hacia los demás, peleas, golpes. 

(Í𝑡𝑒𝑚𝑠: 1,5,9,12,13,17,21,24,29) 

- Agresividad verbal: Discusiones, insultos, amenazas. 

(Í𝑡𝑒𝑚𝑠: 2,6,10,14,18) 

- Hostilidad: sensación de injusticia. (Í𝑡𝑒𝑚𝑠: 3,7,11,19,22,25,27)  

- Ira: irritación, furia, cólera. (Í𝑡𝑒𝑚𝑠: 4,8,15,16,20,23,26,28) 

• Escala: Ordinal  

3.3. Población, muestra y muestreo 

Población  

La población de investigación está formada por todos los casos, individuos, 

entidades, entre otros, y sus características son similares, características que los 

investigadores esperan medir en todas las unidades de análisis (Hernández y 

Mendoza, 2018). En la presente investigación, conforme a los datos alcanzados por 

el Ministerio de Salud (2019), la población estuvo conformada por 107,490 mujeres 

adultas del distrito de Comas; además, de acuerdo a la clasificación del 

Organización Mundial de la Salud (2020), se consideró a mujeres adultas cuyas 

edades estuvieron dentro del rango 20 a 59 años. 
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Cabe mencionar que, el distrito de Comas, ubicado en el Cono Norte de Lima 

Metropolitana, en la región natural de la costa, provincia y departamento de Lima, 

cuenta con un total de 573 884 habitantes, según INEI (2020). 

 

• Criterios de inclusión: 

Se consideró a mujeres que participaron voluntariamente en el proceso de 

obtención de información a través del consentimiento informado, con lugar de 

residencia en el distrito de Comas, ya que, es el lugar donde estuvo enfocado la 

investigación; mujeres con edad dentro del rango de 20 y 59 años, con una relación 

de pareja y que hayan experimentado alguna situación de violencia familiar.  

• Criterios de exclusión: 

Sobre los criterios de exclusión, se descartó a mujeres cuya edad fue menor de 

20 años o mayor de 59 años; mujeres cuyo lugar de residencia fue distinto al distrito 

de Comas; asimismo, se descartó a mujeres solteras, viudas y divorciadas, por 

último, se descartó a hombres como parte de la investigación. 

Muestra 

La muestra está compuesta por una parte o subconjunto de la población, 

seleccionada al azar y observada científicamente (Hernández y Mendoza, 2018). 

Como parte de la muestra es preciso definir que, como características de las 

mujeres adultas, se ha considerado a mujeres casadas o con una relación de 

pareja, cuyo rango de edad se encuentre entre los 20 y 59 años, así como también, 

vivan en el distrito de Comas.  

Para establecer el tamaño de la muestra, se empleó una fórmula que admite 

lograr una muestra con error máximo de 5%, a fin de asegurar su precisión y, con 

un nivel de confianza del 95% para su mayor certeza en los resultados. La fórmula 

a utilizar, según Ñaupas et al. (2014), permite obtener parámetros mínimos que dan 

representatividad a la muestra, pues conociéndose el tamaño de la población, lo 

que se conoce como población finita, se determina una muestra. La muestra 

representativa de la presente investigación estuvo conformada por 383 mujeres 

adultas del distrito de Comas (ver anexo 09). 

 



18 
 

Muestreo  

El muestreo del presente estudio fue no probabilístico dado que se seleccionó 

a los participantes de estudio según las características a considerar. Asimismo, se 

utilizó la técnica de muestreo por conveniencia, donde las mujeres son 

seleccionadas conforme a la proximidad y accesibilidad del investigador. Respecto 

a ello, considerando a Ñaupas et al. (2014) señala que el tipo de muestreo no 

probabilístico consiste en la elección de elementos según sus características o 

criterios del investigador, lo que se conoce como muestreo por conveniencia. 

Unidad de análisis  

La unidad de análisis se representa por cada uno de los elementos que 

conforman una muestra o población, siendo que cada elemento posee 

características propias y pueden estar incorporadas por una persona, institución, 

grupo, entre otros (Ñaupas et al., 2014). En la investigación, la unidad de análisis 

se conformó por mujeres adultas pertenecientes al distrito de Comas. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Técnicas  

Para la investigación, como técnica de recolección de datos para ambas 

variables se utilizó la encuesta, pues, mediante esta técnica se llevó a cabo el recojo 

de información directa de la muestra. De acuerdo a ello, Ñaupas et al. (2014) señala 

que la encuesta es una de las técnicas utilizadas para el acopio de información en 

una muestra seleccionada. 

Instrumentos  

De acuerdo a las técnicas seleccionadas, como instrumento de recolección 

para ambas variables se utilizó el cuestionario, determinadas por la Escala de 

Violencia Intrafamiliar VIF J4 y el Cuestionario de Agresividad de Buss y Perry.  

Adicional a ello, se utilizó una Ficha Sociodemográfica de elaboración propia 

(ad hoc), con tiempo de 2 minutos aplicado a mujeres adultas, siendo el propósito 

obtener datos principales sobre características sociales de dichas mujeres del 

distrito de Comas, por lo que, se detalló preguntas referentes a relación de pareja, 

situaciones vividas de violencia familiar, el tiempo de violencia familiar vivido, la 
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persona que ejerce dicha violencia y el tipo de violencia familiar experimentado. 

(Ver anexo 04) 

Instrumento I: Escala de Violencia Intrafamiliar VIF J4 

Autor: Julio Jaramillo Oyervide, José Bermeo, John Cladas y Johana Austillos 

(2014). 

Procedencia: Ecuador. 

Ámbito: Clínico, comunitario e investigación. 

Aplicación: Individual y colectiva, mujeres mayores de 18 años. 

Tiempo: 15 a 20 minutos.  

Propósito: Medir el tipo y severidad de la violencia familiar. 

Componentes: Violencia física, psicológica, sexual, social, patrimonial y de género. 

Baremos:  

V. Familiar: Leve ( ≤ 35), moderada (36 - 67) y severa (≥ 68) 

V. Física: Leve ( ≤ 4), moderada (5 - 11) y severa (≥ 12) 

V. Psicológica: Leve ( ≤ 8), moderada (9 - 16) y severa (≥ 17) 

V. Sexual: Leve ( ≤ 6), moderada (7 - 12) y severa (≥ 13) 

V. Social: Leve ( ≤ 5), moderada (6 - 13) y severa (≥ 14) 

V. Patrimonial: Leve ( ≤ 4), moderada (5 - 9) y severa (≥ 10) 

V. De género: Leve ( ≤ 4), moderada (5 - 10) y severa (≥ 11) 

Reseña histórica  

El instrumento de Violencia Intrafamiliar VIF J4 fue elaborado por Julio Jaramillo 

Oyervide, John Cladas y Johana Austillos en Ecuador en el año 2014, siendo 

aplicada en adolescentes y adultos con el propósito de medir la violencia familiar. 

Para medir la violencia familiar en mujeres, el autor elaboró una escala que consta 

de 25 ítems mediante seis dimensiones, tales como: dimensión física, psicológica, 

sexual, social, patrimonial y de género, con 5 alternativas para cada ítem como 

respuesta de opción múltiple de tipo Likert.  

Dicho instrumento no ha sufrido modificación alguna por parte de los mismos u 

otros autores, por lo que, se considera una herramienta de uso disponible tanto 

para personas como instituciones, a fin de diagnosticar el tipo y severidad de 

violencia familiar. 
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Consigna de calificación e interpretación  

La Escala de Violencia Intrafamiliar VIF J4, se basó en una consigna de 

aplicación a mujeres adultas del distrito de Comas, a quienes se les informó que el 

presente cuestionario tiene como propósito evidenciar situaciones de violencia 

familiar vividas, por lo que, dicho cuestionario consta de una serie de preguntas que 

pueden ser contestadas de acuerdo a la alternativa que se considere mejor, por ello 

se requiere de la honestidad, ya que, toda respuesta es confidencial.  

Respecto a la calificación del instrumento, se determinó la suma de puntajes 

de cada subescala teniendo en cuenta la severidad de violencia familiar, ya sea, 

leve, moderada o severa. Sobre la interpretación, puntajes obtenidos menores a 35 

determinaron una violencia leve, puntajes entre 36 y 67 determinaron una violencia 

moderada y, puntajes obtenidos mayores a 68 correspondieron a una violencia 

severa. 

Propiedades psicométricas originales del instrumento 

Para una validez de contenido, el estudio de Jaramillo et al. (2014), se basó en 

criterio de jueces a fin de determinar los ítems del instrumento y dar por válido la 

medición de la violencia familiar. Asimismo, se consideró una validez de constructo 

identificándose correlaciones superiores a .40, por lo que, se determinó que cada 

ítem correlaciona de manera positiva con la escala. Para la determinación de la 

confiabilidad se usó el estadístico Alfa de Cronbach a través del análisis de 

consistencia interna, mostrándose como resultados índices de .944 para la escala 

total y, .720 para las dimensiones. 

Propiedades psicométricas para la investigación 

La escala de medición de la variable violencia familiar pasó por un 

procedimiento de criterio de jueces expertos a fin de establecer la validez de 

contenido. Cada ítem se basó en tres criterios, tales como relevancia, claridad y 

pertinencia, ya que, mediante la formulación del análisis de V de Aiken, el cual 

permite determinar una adecuada o inadecuada validez de la escala mediante 

puntuaciones de 0 a 1, se obtuvo valores equivalentes a 1.00 para la escala general, 

así como también, para cada dimensión de la variable, lo cual determinó una alta 

validez de contenido. Además, se desarrolló la validez de constructo a través del 
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análisis factorial confirmatorio, por lo que, se obtuvo resultados de 2.76 (X2/gl), 

0.061 (RMSEA), 0.032 (SRMR), 0.951 (CFI) y 0.893 (TLI) para dicha variable, 

señalando un modelo de la estructura teórica reproducible con dichos datos 

empíricos. (ver anexo 08) 

Asimismo, mediante el programa Jamovi, se obtuvo un Alfa de Cronbach .959 

que determinó la confiabilidad de consistencia interna en la prueba piloto realizado 

a 50 mujeres adultas, así como también, se obtuvo un coeficiente de Omega de Mc 

Donald´s de 0.964, los cuales son detallados en la matriz de fiabilidad Alpha y 

Omega de la presente escala. 

Instrumento II: Cuestionario de Agresión de Buss y Perry 

Autor: Buss y Perry (1992). 

Adaptación: Matalinares et al. (2012) y Ruiz (2017) 

Ámbito: Clínico, comunitario e investigación. 

Aplicación: Individual y colectiva, adolescentes y adultos. 

Propósito: Identificar los niveles de conductas agresivas. 

Tiempo: 15 a 20 minutos. 

Baremos:  

Agresión: Muy alto (≥ 99), alto (83-98), medio (68-82), bajo (52-67), muy bajo (<51) 

A. Física: Muy alto (≥ 30), alto (24-29), medio (16-23), bajo (12-17), muy bajo (<11) 

A. Verbal: Muy alto (≥ 18), alto (14-17), medio (11-13), bajo (7-10), muy bajo (<6) 

Ira: Muy alto (≥ 27), alto (22-26), medio (18-21), bajo (13-17), muy bajo (<12) 

Hostilidad: Muy alto (≥ 32), alto (26-31), medio (21-25), bajo (15-20), muy bajo 

(<14)   

Reseña histórica  

El instrumento de Agresividad, elaborado por Buss y Perry en el año 1992, fue 

aplicado en adolescentes y adultos con el propósito de medir la agresividad. La 

escala de medición está conformada por 29 ítems, dividida en cuatro dimensiones: 

agresividad física, agresividad verbal, hostilidad e ira; además, cada ítem está 

establecida en cinco alternativas de respuesta múltiple de tipo Likert.  

En un principio, la versión inglés del cuestionario contaba con una escala de 

seis factores basados en criterios psicométricos y compuesto por 40 ítems; sin 
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embargo, mediante un análisis factorial se redujo a cuatro factores. Posteriormente, 

en el año 2002 se realizó una adaptación psicométrica del cuestionario en la versión 

española, siendo una versión más extendida realizada por Rodríguez, Peña y 

Graña, quienes redujeron el instrumento a 29 ítems, manteniendo las cuatro 

dimensiones propuestas.  

Cabe precisar que, se ha realizado diversas adaptaciones en distintos países a 

fin de validar los cuatro factores propuestos por Buss y Perry, tales como, la versión 

holandesa de Meesters, Muris, Bosma, Schouten y Beuving (1996), versión 

japonesa de Nakano (2001), versión angloparlantes de Bryant y Smith (2001) y la 

versión peruana de Matalinares et al (2012) y Ruíz (2017). 

Consigna de calificación e interpretación 

La consigna de aplicación del instrumento, estuvo dirigida a mujeres adultas del 

distrito de Comas, a quienes se les informó que el presente cuestionario tiene como 

propósito identificar situaciones de agresividad realizada por mujeres, por lo que, 

dicho cuestionario consta de una serie de preguntas que pueden ser contestadas 

de acuerdo a la alternativa que se considere mejor, por ello, se requiere de su 

honestidad, ya que, toda respuesta es de manera confidencial. 

Considerando la calificación del instrumento, se tomó en cuenta la suma de 

cada subescala con la intención de determinar los niveles de agresividad. Respecto 

a la interpretación de la escala total, se consideró una agresión muy alta a un valor 

obtenido de 99 a más; un valor de 83 a 98 representó una agresión alta; un valor 

entre 68 y 82 representó una agresión medio; agresión baja, un valor de 52 a 67 y; 

muy bajo, un valor menor a 51.  

Propiedades psicométricas originales del instrumento 

El instrumento de Agresividad consta de un coeficiente de Alfa de Cronbach de 

0.88 para la escala total, así como también, consta de valores entre .65 y .86 para 

las dimensiones de dicho cuestionario. Sobre el análisis factorial confirmatorio, los 

resultados obtenidos son los siguientes: CFI: .97; GFI: .90; RMSEA: .042. 

Propiedades psicométricas peruanas 

A nivel nacional, el instrumento estuvo adaptado por Matalinares et al. (2012), 

presentando un nivel de fiabilidad basado en el Alfa de Cronbach cuyo valor es de 
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0.836 para la escala total, así como también, para sus dimensiones se presentó un 

valor de .683 (agresión), .565 (agresión verbal), .552 (ira) y .650 (hostilidad). De 

igual manera, el cuestionario adaptado a la versión peruana realizado por Ruiz 

(2017), en una población adulta, presentó una confiabilidad por consistencia interna 

y validez de constructo a través de un análisis factorial, obteniéndose como 

resultado lo siguiente: GFI: .52; AGFI: .944; SRMR: .064. 

Propiedades psicométricas para la investigación 

La escala de medición de la variable agresividad pasó por un procedimiento de 

criterio de jueces expertos a fin de establecer la validez de contenido, basado en 

tres criterios, pues, a través de la fórmula de V de Aiken que determina una 

adecuada o inadecuada validez, cuyas puntuaciones van de 0 a 1, se obtuvo 

valores similares a 1.00 para la escala general, así como también, para cada 

dimensión de la variable, lo cual determinó una alta validez de contenido. De igual 

manera, se realizó la validez de constructo mediante el análisis factorial 

confirmatorio, obteniendo resultados de 2.76 (X2/gl), 0.0.057 (RMSEA), 0.029 

(SRMR), 0.91 (CFI) y 0.952 (TLI) para dicha variable; estos datos empíricos 

demuestran una estructura teórica reproducible. (ver anexo 08) 

Por consiguiente, haciendo uso del programa Jamovi, se obtuvo una 

confiabilidad de consistencia interna mediante el Alfa de Cronbach de .938 en la 

prueba piloto realizado a 50 mujeres adultas, también, se obtuvieron resultados del 

coeficiente de Omega de Mc Donald´s de .944, dichos resultados son visualizados 

en la matriz de fiabilidad Alpha y Omega de la presente escala. 

3.5. Procedimientos 

Como primera fase del procedimiento, se realizó una búsqueda adecuada de 

información referente a las variables de estudio, a fin de establecer una definición 

y los modelos teóricos concernientes a la investigación; asimismo, para hacer uso 

de los instrumentos se requirió autorización, vía correo electrónico, a los 

respectivos autores de cada instrumento a fin de obtener propiedades 

psicométricas de la investigación, tales como la validez y confiabilidad, mediante 

jueces expertos y prueba piloto. 
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Como segunda fase, se elaboró un formulario de manera virtual a través de 

google forms, en la que se incluyó una ficha sociodemográfica y los cuestionarios 

de ambas variables. Además, se confirmó la colaboración voluntaria de las 

participantes mediante el consentimiento informado, dándose a conocer que su 

participación es de carácter anónimo a fin de proteger su identidad y las respuestas 

obtenidas. La aplicación de dicho formulario se difundió en diferentes grupos 

virtuales con intereses afines a la población de estudio, en distintas redes sociales, 

entre otros.  

Por último, se procesó y analizó el recojo de información a fin de establecer la 

viabilidad del estudio. Los resultados obtenidos permitieron formular la discusión, 

conclusión y recomendación, pues, dada su aprobación se sustentó ante jueces 

expertos y, posteriormente, se realizó su publicación para fines de uso y 

conocimiento de la investigación.  

3.6. Método de análisis de datos 

Luego del recojo de información mediante instrumentos, se utilizó un software 

estadístico para el análisis de datos a fin de utilizar estadísticas descriptivas e 

inferenciales. Para la estadística descriptiva se utilizaron tablas de distribución 

porcentual absoluta y relativa, lo cual permitió comprender el comportamiento 

individual de las variables y dimensiones estudiadas. 

Asimismo, para la estadística inferencial fue necesario la prueba de normalidad 

de Shapiro-Wilk, a fin de establecer propiedades de la muestra en relación a las 

variables de estudio, por lo que, se determinó que las variables de investigación no 

se ajustaron a una distribución normal. Asimismo, para la determinación de la 

correlación entre violencia familiar y agresividad, así como la correlación entre las 

variables y dimensiones, se utilizó la prueba de significación estadística no 

paramétrica correspondiente al coeficiente de correlación de Spearman (Rho). 

Finalmente, para la comparación de relación entre las variables de estudio y la 

variable sociodemográfica edad, se hizo uso de la prueba estadística no 

paramétrica de Kruskal Wallis. 
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3.7. Aspectos éticos 

De acuerdo al Código de Ética y Deontología, se determinó las actividades a 

tomar en cuenta en las investigaciones, siendo que, la ética profesional del 

psicólogo debe regirse en el respeto a la sociedad y a las personas. Sobre la 

realización de una investigación, todo psicólogo debe respetar las normas 

internacionales, así como también, respetar la salud mental de las personas, si se 

trabajase con ellas; de igual manera, no se debe falsificar información, pues se 

debe prevalecer la salud psicológica de los participantes (Colegio de Psicólogos del 

Perú, 2017).  

Sobre los principios de la bioética, la investigación no intentó hacer daño a las 

participantes, por el contrario, se otorgó un beneficio respecto a la salud y 

comportamiento de las mismas. Asimismo, mediante un consentimiento informado 

las participantes accedieron a ser partícipes de la investigación (Rueda, 2016). 
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IV. RESULTADOS 

Tabla 1 

Prueba de normalidad para las variables violencia familiar y agresividad con sus 

respectivas dimensiones.  

Variable y dimensiones 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl p 

Violencia familiar ,846 383 ,000 
 Violencia física ,884 383 ,000 
 Violencia psicológica ,863 383 ,000 
 Violencia sexual ,847 383 ,000 
 Violencia social ,800 383 ,000 
 Violencia patrimonial ,844 383 ,000 
 Violencia de género ,852 383 ,000 
    
Agresividad ,874 383 ,000 
 Agresividad física ,886 383 ,000 
 Agresividad verbal ,911 383 ,000 
 Hostilidad  ,893 383 ,000 
 Ira  ,921 383 ,000 

 

En la tabla 1, se observan los valores alcanzados por la prueba estadístico 

Shapiro-Wilk, ya que, según Orcan (2020) señala que, al ser la muestra mayor a 50 

también es pertinente utilizar dicha prueba para muestras grandes. De acuerdo a 

ello se evidenció que el nivel de significancia de la variable violencia familiar y sus 

dimensiones son menores a .05, indicando una distribución no normal (p<.05); 

asimismo, para la variable agresividad y sus dimensiones, se obtuvo un nivel de 

significancia menor a .05, lo cual no se ajusta a una distribución normal. Basado en 

estos resultados, se utilizó la prueba estadística no paramétrica Rho de Spearman. 

 

Tabla 2 

Correlacion entre las variables violencia familiar y agresividad. 

Variable  Estadístico Agresividad 

Violencia Familiar Rho .405** 

r2 .16 

p .000 

N 383 
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Nota: r2=tamaño del efecto; p=nivel de significancia; N=muestra 
 

De acuerdo a los datos obtenidos en la tabla 2, los resultados determinaron una 

correlación significativa a un nivel de .01. Es directa y muestra un tamaño de efecto 

mediano (Cohen, 1998). Esto indica que, cuanto más intenso es la violencia que 

experimentan las mujeres adultas en su entorno familiar mayor es su 

comportamiento agresivo.  

 

Tabla 3 

Correlacion entre las dimensiones de la violencia familiar y la agresividad. 

Variable Estadístico 
Violencia 

física 

Violencia 

Psicologica 

Violencia 

sexual 

Violencia 

Social 

Violencia 

Patrimonial 

V. de 

género 

Agresividad rho .334** .372** .350** .334** .363** .456** 

 r2 .11 .13 .12 .11 .13 .21 

 p .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 N 383 383 383 383 383 383 

 

Nota: r2=tamaño del efecto; p=nivel de significancia; N=muestra 

 

En la tabla 3, los resultados determinaron una correlación significativa a un nivel 

de .01 entre las dimensiones de violencia familiar y la variable agresividad. Es 

directa y se observó un tamaño de efecto mediano (Cohen, 1998). Esto indica que, 

cuanto mayor estén expuestas las mujeres adultas a la violencia física, psicológica, 

social, sexual, patrimonial o de género en su entorno familiar mayor es su 

comportamiento agresivo.  

 

Tabla 4 

Correlación entre la violencia familiar y las dimensiones de la agresividad. 

Variable Estadístico     A.Física A. Verbal Hostilidad Ira 

Violencia familiar rho .374** .373** .318** .414** 

r2 .14 .14 .10 .17 

p .000 .000 .000 .000 

N 383 383 383 383 
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 V. física                 V.               V. sexual           V. social                  V.                     V. 

                      psicológica                                                            patrimonial       de género 

 

 

Nota: r2=tamaño del efecto; p=nivel de significancia; N=muestra 

De acuerdo a los resultados de la tabla 4, se determinó que existe correlación 

significativa a un nivel de .01. Es directa y muestra un tamaño de efecto mediano 

(Cohen, 1998). Basado en ello, se deduce que, cuanto mayor es la agresividad 

física y verbal, la hostilidad e ira de las mujeres adultas, mayor es su experiencia 

vivida de violencia familiar. 

 

Tabla 5  

Descripción de la Violencia familiar de modo general y por dimensiones  

Categoría  Violencia 

familiar 

 
 

 
   

 f % f % f % F % f % f % F % 

Leve 39 10.2 27 7.0 24 6.3 17 4.4 19 5.0 26 6.8 11 2.9 

Moderado  339 88.5 56 14.6 73 19.1 18 4.7 49 12.8 67 17.5 72 18.8 

Severo  5 1.3 300 78.3 286 74.7 348 90.9 315 82.2 290 75.7 300 78.3 

 

Nota: f=frecuencia; %=porcentaje 

 

Respecto a la tabla 5, se evidencia que el 88.5% de las mujeres adultas 

encuestadas muestran un nivel moderado de violencia familiar. En cuanto a las 

dimensiones de violencia familiar, se precisa un nivel severo de dichas dimensiones 

(78.3%; 74.7%; 90.9%; 82.2%; 75.7%; 78.3%), siendo la violencia sexual el que 

presenta un mayor nivel de severidad.  

 

Tabla 6  

Descripción de la agresividad de modo general y por dimensiones  

Categoría Agresividad A. Física A. Verbal Hostilidad Ira 

 f % F % F % f % f % 

Muy bajo 5 1.3 3 0.8 5 1.3 7 1.8 4 1.0 

Bajo  12 3.1 9 2.3 28 7.3 15 3.9 16 4.2 

Medio   15 3.9 19 5.0 50 13.1 29 7.6 33 8.6 

Alto  37 9.7 33 8.6 221 57.7 92 24.0 142 37.1 

Muy alto 314 82.0 319 83.3 79 20.6 240 62.7 188 49.1 

 

Nota: f=frecuencia; %=porcentaje 
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En la tabla 6 se observa que, el 82% de las mujeres adultas encuestadas 

presentan un nivel muy alto de comportamiento agresivo. Asimismo, se precisa que 

para las dimensiones de agresividad prevalecen niveles muy alto y alto (83.3%; 

62.7%; 57.7%; 49.1%). 

 

Tabla 7 

Comparación de las dimensiones de la agresividad según edad en mujeres 

adultas del distrito de Comas, 2021. 

Dimensiones de 

agresividad 

Categoría 

edad 

N Shapiro -  

Wilk 

Rango 

promedio 

Prueba Kruskal 

Wallis 

Agresividad física 20 a 30 188 .000 192.93 H=4.040; gl=2 y; 

p=.133 31 a 40 182 .000 195.34 

41 a 59 13 .000 131.81 

Agresividad Verbal 20 a 30 188 .000 186.19 H=8.580; gl=2 y; 

p=.026 31 a 40 182 .000 203.37 

41 a 59 13 .000 116.88 

Hostilidad 20 a 30 188 .000 192.71 H= 3.163; gl=2 y; 

p=.206 31 a 40 182 .000 195.06 

41 a 59 13 .000 138.88 

Ira 20 a 30 188 .000 190.68 H=5.374; gl=2 y; 

p=.068 31 a 40 182 .000 198.14 

41 a 59 13 .000 125.04 

 

Nota: N=muestra; p=nivel de significancia; H=Kruskal Wallis; gl=grados de libertad 

 

Según la Tabla 7, los resultados de la prueba de Kruskal Wallis muestran que 

los puntajes dimensionales de agresión física, hostilidad e ira tienen un nivel de 

significancia mayor a .05, indicando diferencias no significativas según edades 

entre 20 y 59 años. Sin embargo, en la dimensión de agresión verbal, el nivel de 

significancia es menor a 0.05, lo que indica que existe una diferencia significativa 

en la edad entre los 20 y 59 años. 
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Tabla 8 

Comparación las dimensiones de violencia familiar según edad en mujeres 

adultas del distrito de Comas, 2021. 

Dimensiones de 

violencia familiar 

Categoría 

edad 
N 

Shapiro - 

Wilk 

Rango 

promedio 

Prueba 

Kruskal Wallis 

V. Física  20 a 30 188 .000 183.24 H=5.651; gl=2 

y; p=.059 31 a 40 182 .000 204.25 

41 a 59 13 .000 147.12 

V. Psicológica 20 a 30 188 .000 181.79 H=6.708; gl=2 

y; p=.035 31 a 40 182 .000 205.79 

41 a 59 13 .000 146.54 

V. Sexual  20 a 30 188 .000 179.28 H=6.770; gl=2 

y; p=.034 31 a 40 182 .000 207.08 

41 a 59 13 .000 164.85 

V. Social  20 a 30 188 .000 181.30 H=4.174; gl=2 

y; p=.124 31 a 40 182 .000 203.99 

41 a 59 13 .000 178.96 

V. Patrimonial 20 a 30 188 .000 179.34 H=6.908; gl=2 

y; p=.032 31 a 40 182 .000 207.04 

41 a 59 13 .000 164.42 

V. De género 20 a 30 188 .000 186.66 H= 1.540; 

gl=2 y; p=.463 31 a 40 182 .000 198.78 

41 a 59 13 .000 174.27 

 

Nota: N=muestra; p=nivel de significancia; H=Kruskal Wallis; gl=grados de libertad  

 

De acuerdo a la tabla 8, los resultados de la prueba de Kruskal Wallis muestran 

que las puntuaciones de las dimensiones de violencia física, violencia social y 

violencia de género poseen un nivel de significancia mayor a .05, esto indica que 

no existen diferencias significativas entre las edades comprendidas de 20 a 59 

años. Sin embargo, en las dimensiones de violencia psicológica, sexual y 

patrimonial, se evidenció un nivel de significancia menor a 0.05, lo que indica que 

existe diferencia significativa según edades comprendidas entre 20 a 59 años. 
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V. DISCUSIÓN 

La finalidad de este estudio fue determinar la relación entre violencia familiar y 

comportamiento agresivo en mujeres adultas del distrito de Comas, Lima, 2021. 

Luego de realizado el análisis según los objetivos planteados, se obtuvo como 

resultado una correlación directa significativa con efecto medio (r = .405) entre las 

variables de violencia familiar y agresividad, de este resultado se deduce que 

cuanto más intensa es la violencia que experimentan las mujeres adultas en el 

ámbito familiar, mayor es su conducta agresiva. Dicho resultado presenta similitud 

con el estudio de González (2019) quien determinó una correlación positiva 

(r=0.348) entre la violencia de género y la conducta de mujeres violentadas. 

Asimismo, con el estudio de Makhadiyeva et al. (2019) quien señaló una correlación 

positiva entre la violencia intrafamiliar y el comportamiento agresivos de las mujeres 

(r= .799).  

Los estudios obtenidos dieron respuesta al problema general y al objetivo 

general. En ese sentido, la teoría sistemática describe que el hombre presenta un 

dominio sobre la mujer al existir factores como el estrés o amenaza de su propia 

víctima, siendo esto un sistema que es adoptada dentro la familia, lo que conlleva 

a mantener una violencia familiar. Asimismo, se menciona a la teoría del 

aprendizaje social que hace énfasis al comportamiento agresivo de una persona, el 

cual es el resultado de un aprendizaje imitado, siendo esto natural para la víctima. 

Respecto a lo mencionado, cabe mencionar que, al existir violencia en la familia la 

mujer acoge un comportamiento que puede afectar su relación tanto interpersonal 

como intrapersonal.      

En relación a los objetivos específicos, se determinó que existe una correlación 

directa, significativa y de efecto medio entre las dimensiones de violencia familiar y 

la agresividad (r= .334, .372, .350, .334, .363, .456), por lo que se interpreta, cuanto 

mayor estén expuestas las mujeres adultas a la violencia física, psicológica, social, 

sexual, patrimonial o de género en su entorno familiar, mayor es su comportamiento 

agresivo. Estos resultados se asemejaron al estudio de Arce (2019) quien afirmó 

que existe una correlación significativa entre la violencia conyugal y el factor 

psicológico, físico y sexual, indicándose que el 98% de las mujeres sufrieron 

violencia conyugal; esta investigación guarda similitud con la hipótesis planteada. 
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Asimismo, el estudio de León (2019) señaló que los factores de violencia física, 

sexual, psicológica presentan relación positiva con la agresividad, ya que, al 

obtener un 63% de violencia familiar, la agresividad severa fue de 15.2% y 

moderada de 67.8%. De igual manera, el estudio de Makhadiyeva et al. (2019) 

manifestó las mujeres que son víctimas de violencia familiar presentan una 

tendencia al aumento de la agresividad, pues, el 68.20% de ellas mostraron 

actitudes agresivas respecto a las relaciones interpersonales. 

Los resultados indicados son sustentados por la teoría sistemática, que refiere 

que la violencia vivida dentro de la familia es adaptada por cada uno de sus 

miembros, es decir, basado en el contexto ocurrido, se incluye al individuo que 

genera el problema como a los miembros que interactúan con él, en el lugar y 

momento exacto. Por ello, la mujer al estar expuesta a los diferentes tipos de 

violencia en el ámbito familiar, adoptará una conducta agresiva producto de las 

experiencias vividas. 

Respecto a la correlación entre la violencia familiar con las dimensiones de 

agresividad, como resultado se obtuvo una correlación directa y significativa, de 

efecto mediano (r=.374, .373, .318, .414), lo que indica que cuanto mayor es la 

agresividad física y verbal, la hostilidad e ira de las mujeres adultas, mayor es su 

experiencia vivida de violencia familiar. Estos resultados guardan similitud con el 

estudio de González (2019), quien obtuvo un coeficiente de correlación (r= .446) 

entre la dimensión ira y la violencia de género. Sin embargo, la investigación de 

Castell (2020) manifestó que no existe relación entre la violencia familiar y factores 

de agresividad. 

Basado en lo descrito anteriormente, la teoría Buss indica que, al manifestarse 

agresividad, hostilidad e ira en la persona, se genera un daño o agresión hacia 

terceros producto del rechazo, indignación o acontecimiento desagradable que 

siente el agresor o agresora. En tanto, se considera que la agresividad de la mujer 

es influenciada por acciones negativas hacia su persona, las cuales se pueden 

manifestar de manera física o verbal. 

En relación al nivel de violencia familiar y sus dimensiones, se obtuvo una 

prevalencia de nivel moderado de 88.5%, un nivel leve de 10.2% y un nivel severo 

de 1.3% de violencia familiar, esto indica que, el 88.5% de las mujeres adultas sufre 
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violencia familiar moderado, mientras que el 1.3% presentó una violencia familiar 

severa. Respecto a sus dimensiones se obtuvo un nivel severo en todos ellos, tales 

como, violencia física (78.3%), violencia psicológica (74.7%), sexual (9.9%), social 

(82.2%), patrimonial (75.7%) y de género (78.3%). Este resultado se asemeja al 

estudio de Arce (2019) quien indicó que las mujeres mayormente sufren de 

violencia psicológica (51%), asimismo, León (2019) indicó que la violencia 

psicológica predominó en un 60.1%, violencia física en un 30.5% y violencia sexual 

en un 14.5%. De igual manera, Pathak (2019) señaló un 54.5% respecto a la 

violencia de género y un 40% sobre la violencia psicológica. No obstante, la 

investigación de Villegas (2019) discrepó con los resultados, pues indicó que los 

niveles de violencia son bajos, por lo tanto, dicha investigación no presenta similitud 

a los resultados obtenidos. 

Basado en lo anterior, Jaramillo et al (2014) indica que la violencia familiar 

puede presentarse en distintas formas interfiriendo en el correcto desarrollo 

conyugal, lo cual, puede expresarse en las relaciones interpersonales de la víctima. 

Es por ello que, si la mujer sufre violencia en cualquiera de sus dimensiones tendrá 

afectaciones en su forma de vivir.  

Referente a los niveles de agresividad y sus dimensiones en mujeres adultas 

del presente estudio, se evidenció un predominio de nivel muy alto del 

comportamiento agresivo de las mujeres, obteniéndose un porcentaje de 82%. De 

igual manera, para sus dimensiones se evidenció niveles altos a muy altos, tales 

como, agresividad física (83.3%), agresividad verbal (57.7%), hostilidad (62.7%) e 

ira (49.1%). Estos resultados tienen similitud a la investigación de Castells (2020) 

quien señaló que la agresividad en mujeres es de nivel alto, dado las evidencias de 

agresión surgidas hacia sus cónyuges. Asimismo, se asemeja con el estudio de 

Bronceado (2018) quien reportó un 60% de agresiones por parte de las mujeres, 

siendo este de nivel alto, siendo estas agresiones dirigidas hacia su pareja o hacia 

sus hijos. 

En relación a ello, se menciona a la teoría de la frustración manifestada por el 

actuar agresivo de la persona causada por la frustración que siente esta misma. 

Sin embargo, considerando al modelo de Buss, la agresividad es una respuesta 

adaptativa relacionado a las amenazas externas que puede sentir la persona. 
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Teniendo en cuenta lo indicado, se debe considerar factores que determinen la 

agresividad de las mujeres ante una situación de violencia, lo cual puede causar 

frustración en ella misma. Además, al manifestarse agresividad por parte de la 

mujer, esto se puede repercutir tanto en la familia como en la sociedad. 

Respecto a la comparación de las dimensiones de la agresividad según la edad 

de las mujeres encuestadas, los resultados determinaron que no existen diferencias 

significativas en cuanto a la agresividad física, hostilidad e ira (p= .133, .206, .068), 

es decir, que las mujeres comprendidas entre 20 a 59 años tienden a mostrar 

similitud en dichas dimensiones; no obstante, sobre la agresividad verbal se 

evidenció una diferencia significativa (p= .026), es decir, las mujeres comprendidas 

entre 20 a 59 años no muestran similitud respecto a dicha dimensión. Estos 

resultados se asocian a la investigación de González (2019), quien determinó que 

las mujeres comprendidas entre las edades de 15 a 30 años tienden a presentar 

actitudes agresivas.  

En relación al estudio mencionado, se halló que no existe diferencia significativa 

entre la agresividad y la edad de las mujeres adultas, esto se puede asociar a la 

mezcla de emociones o tendencias de comportamiento como respuesta a un 

estímulo, tal como lo menciona Lozano et al. (2017) respecto al modelo de Buss. 

En esa misma línea, se deduce que la agresividad de las mujeres es influenciada 

por el entorno en el que viven o se desarrollan, así como también, a factores que 

ponen en riesgo a las mujeres. 

Por consiguiente, acerca de la comparación de las dimensiones de violencia 

familiar según edad en las mujeres encuestadas, se obtuvo que las dimensiones 

de violencia física, social y de género no presentan diferencias significativas según 

edades comprendidas entre 20 a 59 años (p= .59, .124, .463). No obstante, en la 

dimensión psicológica y sexual, se evidenció un nivel de significancia menor a .05, 

lo que da a conocer una diferencia significativa según edades comprendidas entre 

20 a 59 años. Este resultado es similar a la investigación de Arce (2019) quien 

determinó que no existe diferencia significativa entre la edad y la violencia física, 

psicológica y sexual. Así también, el estudio de Villegas (2019) señaló que la edad 

es un factor relacionado con el grado de violencia doméstica, determinando que no 

existe diferencias significativas.  
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En ese sentido, la teoría del aprendizaje social menciona que un 

comportamiento violento es observado e imitado por el individuo, lo que conlleva a 

que las mujeres al vivir situaciones de violencia, sea considerado una experiencia 

normal vivida dentro de su hogar, independientemente de la edad que tenga. Es 

así que las mujeres adultas, en algunas situaciones normalizan la violencia vivida 

en su hogar y ejecutada por su pareja. 

En cuanto a las limitaciones descubiertas en el proceso de investigación y 

desarrollo, se menciona la falta de investigaciones, tanto a nivel internacional como 

nacional, sobre las variables de estudio debido a que no existe suficiente 

información sobre las variables relacionadas con la población femenina adulta. 
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VI. CONCLUSIONES  

PRIMERA: en general, se encontró que, las mujeres adultas al vivir experiencias 

intensas de violencia familiar tendrán un mayor comportamiento agresivo. 

SEGUNDA: cuanto más violencia física, psicológica, social, sexual, patrimonial o 

de género sufren las mujeres adultas en el ámbito familiar, mayor es su 

comportamiento agresivo. 

TERCERA: cuanto más agresivas, hostiles y enojadas son las mujeres adultas, más 

graves son sus experiencias de violencia familiar. 

CUARTA: el 88.5% de las mujeres presenta violencia familiar moderada, lo que 

indica la existencia de violencia física, psicológica, patrimonial y de género, 

especialmente de violencia sexual. 

QUINTA: el 82% de las mujeres muestra signos de agresión, lo que demuestra que 

tienen dificultades para controlar su agresividad fisica y verbal, así como también, 

su hostilidad e ira. 

SEXTA: la agresividad física, la hostilidad y la ira de las mujeres adultas de 

diferentes edades son similares. Sin embargo, entre las mujeres adultas de 20 y 59 

años, el desarrollo de la agresión verbal es diferente. 

SEPTIMA: la violencia física, social y de género se muestra proporcionalmente 

entre las mujeres adultas de diferentes edades; sin embargo, la violencia 

psicológica, sexual y patrimonial se manifiesta de manera diferente entre las 

mujeres adultas de 20 y 59 años. 
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VII. RECOMENDACIONES  

PRIMERA: realizar estudios exhaustivos sobre la agresividad de mujeres adultas 

en diferentes distritos con el propósito de determinar el impacto asociado a otra 

variable, ya que, el comportamiento agresivo de la mujer puede generar un 

problema para la sociedad. 

SEGUNDA: para futuras investigaciones, considerar muestras más amplias a fin de 

obtener mayor información sobre la relación o efecto basado en las variables de 

estudio, pues, existen pocas investigaciones asociadas a dichas variables.   

TERCERA: dado que se obtuvo niveles altos de violencia familiar y agresividad, 

para investigaciones posteriores se recomienda usar un diseño de estudio diferente 

al tomado en dicha investigación, a fin de profundizar el entendimiento de los 

resultados y hacer frente a las adversidades del problema.  

CUARTA: continuar realizando estudios que consideren diferentes características, 

ya sea, el nivel socioeconómico o el grado de instrucción de las participantes, con 

el propósito de identificar y clasificar si dichas características son importantes o 

existen diferencias significativas para las variables de investigación. 

QUINTA: planificar programas de intervención sobre violencia familiar dirigidas a 

mujeres, así como también, desarrollar temas asociados a la agresividad cuyo 

objetivo sea prevenir el aumento del problema mencionado sobre mujeres adultas. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 01. Matriz de consistencia  

Título: Violencia familiar y su relación con la agresividad en mujeres adultas del distrito de Comas, 2021 

Problema  Objetivos  Hipótesis  Variables Metodología  

Problema general: 
 
¿Cuál es la relación 
entre la violencia 
familiar y agresividad 
en mujeres adultas 
del distrito de Comas, 
Lima, 2021? 

Objetivo general: 
 
Determinar la relación entre la 
violencia familiar y agresividad en 
mujeres adultas del distrito de Comas, 
Lima, 2021. 
 
Objetivos específicos: 
 

- Establecer la relación entre las 
dimensiones de la violencia familiar y 
la agresividad en mujeres adultas del 
distrito de Comas, Lima, 2021. 

 

- Establecer la relación entre violencia 
familiar y las dimensiones de la 
agresividad en mujeres adultas del 
distrito de Comas, Lima, 2021. 

 

- Describir la violencia familiar de 
modo general y por dimensiones. 

 

- Describir la agresividad de modo 
general y por dimensiones. 

 

- Comparar las dimensiones de 
violencia familiar según edad en 
mujeres adultas del distrito de 
Comas, Lima, 2021. 

 

- Comparar las dimensiones de la 
agresividad según edad en mujeres 

Hipótesis general: 
 
Existe relación directa entre la violencia familiar y 
la agresividad en mujeres adultas del distrito de 
Comas, Lima, 2021.  
 
 
Hipótesis especificas: 
 

- Existe relación directa y significativa entre las 
dimensiones de violencia familiar y la 
agresividad en mujeres adultas del distrito de 
Coma, Lima, 2021. 

 

- Existe relación directa y significativa entre 
violencia familiar y las dimensiones de la 
agresividad en mujeres adultas del distrito de 
Coma, Lima, 2021. 

Variable I: Violencia 
familiar 
 
Dimensiones: 
 

- Violencia física. 
- Violencia psicológica. 
- Violencia social. 

- Violencia sexual. 
- Violencia patrimonial. 

- Violencia de género 
 
 
 
Variable II: Agresividad  
 
Dimensiones: 
 

- Agresividad física. 
- Agresividad verbal. 

- Hostilidad. 
- Ira. 
 
 

Tipo de investigación  
 
Básica 
 
Diseño de 
investigación  
 
No experimental – 
Transversal  
 
Población  
 
107,490 mujeres 
adultas del distrito de 
Comas. 
 
Muestra 
 
383 mujeres adultas del 
distrito de Comas. 
 
Muestreo  
 
No probabilístico  
 
Técnicas de 
recolección de datos  
Encuestas 
 
Instrumentos de 
recolección de datos  
Escala de Violencia 
Intrafamiliar VIF J4 / 
Cuestionario de 



 

adultas del distrito de Comas, Lima, 
2021. 

Agresividad de Buss y 
Perry 
 
Estadística: 
Descriptiva 
 
Tablas de distribución 
de frecuencias. 
 
Inferencial 
 
Índice de correlación de 
Spearman y la prueba 
de normalidad de 

Shapiro - Wilk.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 02. Matriz de operacionalización de variables  

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA DE 
MEDICIÓN 

 

Variable I: 

Violencia 

familiar 

La violencia familiar es un 
término aplicado a todas las 
formas de abuso ocurridos 
en las relaciones familiares, 
pues se considera uno de los 
problemas sociales y 
culturales que atenta contra 
la dignidad del ser humano, 
ya sea de manera física, 
sexual, psicológica o el 
descuido de las necesidades 
de alguien (López y Lozano, 
2017). 

La variable violencia familiar 
se define operacionalmente 
mediante la puntuación de la 
Escala de Violencia 
Intrafamiliar VIF J4, pues dicha 
escala consiste en medir la 
violencia percibida por 
mujeres dentro del ámbito 
familiar; además, consta de 25 
ítems en las cuales se analiza 
la variable mediante sus seis 
dimensiones, tales como 
violencia física, violencia 
psicológica, sexual, social, 
patrimonial y de género. 

Violencia física. 
 
 
 
 

Violencia 
psicológica 

 
 
 
 
 
 

Violencia sexual 
 
 
 
 
 
 
 

Violencia social 
 
 
 
 
 
 

Violencia 
patrimonial 

 
 
 
 

 
Violencia de 

género 

- Golpes. 
-  Moretones. 
-  Lesiones. 
-  Fracturas. 
 
-  Insultos. 
-  Infidelidad.  
-  Falta de opinión. 
 
- Relaciones sexuales 

sin consentimiento. 
-  Prohibición de 

métodos 
anticonceptivos. 

-  Prohibición de 
controles médicos. 

-  Realización de actos 
por coacción. 

 
 
- Impedimento de 

relaciones sociales. 
 - Celos. 
 
 
 
 
- Dañar cosas de que 

no son de su 
propiedad. 

 - Impedimento de 
ingreso al domicilio. 

 - Limitación de dinero. 
 
 
 - Falta de colaboración 

en el hogar. 

1, 2, 3, 4 
 
 
 
 
 5, 6, 7,8,9 
 
 
 
 
 
10,11,12,13,14,15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16,17,18,19 

 
 
 
 
 
 

 
20, 21, 22 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ordinal 



 

 - Impedimento de 
trabajo fuera del 
hogar. 

 - Desconsideración en 
la toma de 
decisiones. 

 
 
 

23,24,25 

 

Variable II: 

Agresividad 

La agresividad es definida 
como un estado emocional 
asociado a destrucción o 
violencia, a fin de dañar a los 
demás o hacia sí mismo, ya 
sea de manera física o 
psicológica (Mejail y Contini, 
2016). 

La variable agresividad se 
define operacionalmente 
mediante la puntuación de la 
Escala de Agresividad de Buss 
y Perry, pues dicha escala 
consiste en medir la 
agresividad ejercida en las 
personas; asimismo, esta 
escala consta de 29 ítems en 
las cuales las dimensiones de 
agresividad física y verbal, 
hostilidad e ira. 

Agresividad física 
 

 
 

 
 
Agresividad verbal 

 
 

 
 

Hostilidad 
 
 
 

Ira 

- Agresión hacia los 
demás. 

- Peleas.  
- Golpes. 

 

- Discusiones. 
- Insultos. 
- Amenazas. 

 
 

- Sensación de 
injusticia. 

 
 

- Irritación.  
- Furia.  

- Cólera. 

1, 5, 9, 12, 13, 17, 
21, 24, 29 

 
 
 
2, 6, 10, 14, 18 
 
 
 
 
3, 7, 11, 19, 22, 
25, 27 

 
 

4, 8, 15, 16, 20, 
23, 26, 28 

Ordinal  

 

 



 

ANEXO 03. Instrumentos de recolección de datos 

 

Instrumento I 

Cuestionario de violencia intrafamiliar VIF J4 

Julio Jaramillo Oyervide, José Bermeo, John Cladas y Johana Austillos (2014) 

A continuación, se presenta el siguiente cuestionario sobre violencia familiar con 

una serie de preguntas respecto a situaciones que podrían ocurrir, por lo cual, se 

pide contestar con un aspa “X” de acuerdo a la alternativa que considere mejor. 

Recuerde que toda respuesta es confidencial y que su honestidad es necesaria.  

Cada ítem presenta como cinco alternativas como respuestas, descritas de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº ÍTEMS 
C

a
s

i 
n

u
n

c
a
 

P
o

c
a

s
 v

e
c
e

s
 

A
 v

e
c

e
s
 

M
u

c
h

a
s

 v
e
c

e
s
 

C
a
s

i 
s

ie
m

p
re

 

VIOLENCIA FÍSICA      

1 ¿Su pareja le pega?      

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

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

pareja? 

     

4 ¿Por los golpes recibidos por su pareja ha necesitado 

atención médica? 

     

VIOLENCIA PSICOLÓGICA      

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

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

7 ¿Su pareja le ha sido infiel?      

8 ¿Su pareja ha amenazado con suicidarse si le 

abandona? 

     

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

VIOLENCIA SEXUAL      

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



 

 

   

  

Nº Continúa 

C
a
s

i 
n

u
n

c
a
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o

c
a
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 v

e
c
e
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 v

e
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c
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 v
e
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e
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a
s
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s
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m
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11 ¿Su pareja le obliga a tener relaciones sexuales cuando 

usted no desea? 

     

12 ¿Su pareja le prohíbe asistir a control médico 

ginecológico? 

     

13 ¿Su pareja le prohíbe el uso de métodos 

anticonceptivos? 

     

14 ¿Su pareja le prohíbe embarazarse?      

15 ¿Su pareja le ha obligado a abortar?      

VIOLENCIA SOCIAL      

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

17 ¿Su pareja le impide hablar por celular con otras 

personas? 

     

18 ¿Su pareja le amenaza con golpearle si usted sale de 

su casa sin el permiso de él? 

     

19 ¿Su pareja se pone celoso cuando usted habla con 

otras personas? 

     

VIOLENCIA PATRIMONIAL      

20 ¿Su pareja ha roto las cosas del hogar?      

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

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

VIOLENCIA DE GÉNERO      

23 ¿Al momento de tomar decisiones su pareja ignora su 

opinión? 

     

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

25 ¿Su pareja le impide tener un trabajo remunerado, fuera 

de casa? 

     



 

Print del instrumento I 

Nota:https://docs.google.com/forms/d/1FH7CgFo3zGGRAhJQvdwB-VGcro9O4HIC 

QaOPpEQBK0/edit 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1FH7CgFo3zGGRAhJQvdwB-VGcro9O4HIC%20QaOPpEQBK0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1FH7CgFo3zGGRAhJQvdwB-VGcro9O4HIC%20QaOPpEQBK0/edit


 

Instrumento II 

Cuestionario de agresividad  

Buss y Perry (1992). 

Adaptado por Matalinares et al. (2012) y  

Ruiz (2017) 

A continuación, se presenta el siguiente cuestionario con una serie de preguntas 

respecto a situaciones que podrían ocurrir sobre la agresividad, por lo cual, se pide 

contestar con un aspa “X” de acuerdo a la alternativa que considere mejor. 

Recuerde que toda respuesta es confidencial y que su honestidad es necesaria. 

Cada ítem presenta cinco alternativas como respuestas, descritas de la siguiente 

manera: 

 

ÍTEMS 
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n
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 f
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 m
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e
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d
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 p
a
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 m
i 

01. De vez en cuando no puedo controlar el impulso de 

golpear a otra persona. 

     

02. Cuando no estoy de acuerdo con mis amigos, discuto 

abiertamente con ellos. 

     

03. Me enojo rápidamente, pero se me pasa en seguida      

04. A veces soy bastante envidioso      

05. Si se me provoca lo suficiente, puedo golpear a otra 

persona 

     

06. A menudo no estoy de acuerdo con la gente.      

07. Cuando estoy frustrado, muestro el enojo que tengo.      

08. En ocasiones soy agresivo porque la vida me ha tratado 

injustamente. 

     

09. Si alguien me golpea, le respondo golpeándole también.      

10. Cuando la gente me molesta, discuto con ellos.      
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 m
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11. Algunas veces me siento tan enojado como si 

estuviera a punto de estallar. 

     

12. Parece que siempre son otros los que consiguen 

las oportunidades. 

     

13. Suelo involucrarme en las peleas con mucha 

frecuencia. 

     

14. Cuando la gente no está de acuerdo conmigo, no 

puedo evitar discutir con ellos. 

     

15. Soy una persona apacible.      

16. Me pregunto por qué algunas veces me siento tan 

resentido por algunas cosas. 

     

17. Si tengo que recurrir a la violencia para proteger 

mis derechos, lo hago. 

     

18. Mis amigos dicen que discuto mucho.      

19. Algunos de mis amigos piensan que soy una 

persona agresiva. 

     

20. Sé que mis amigos me critican a mis espaldas      

21. Hay gente que me provoca a tal punto que 

llegamos a golpearnos. 

     

22. Algunas veces pierdo el control sin razón.      

23. Desconfío de desconocidos que se muestran 

demasiado amigables. 

     

24. No encuentro ninguna buena razón para pegar a 

una persona. 

     

25. Tengo dificultades para controlar mi genio.      

26. Algunas veces siento que la gente se está riendo 

de mí a mis espaldas. 

     

27. He amenazado a gente que conozco.      

28. Cuando la gente se muestra especialmente 

amigable, me pregunto qué querrán. 

     

29. He llegado a estar tan furioso que rompía cosas.      

 



 

Print del instrumento II 

 

Nota: https://docs.google.com/forms/d/1FH7CgFo3zGGRAhJQvdwB-VGcro9O4HIC-QaOPpEQBK0/edit   

https://docs.google.com/forms/d/1FH7CgFo3zGGRAhJQvdwB-VGcro9O4HIC-QaOPpEQBK0/edit


 

ANEXO 04. Ficha sociodemográfica 

Características sociodemográficas de mujeres adultas del distrito de 

Comas. 

 

A fin de conocer situaciones de violencia, se pide responder a las siguientes 

preguntas. 

 

*Edad:  

 

¿Ha tenido alguna experiencia vivida de violencia en pareja? 

Sí  No  

 

El acto de violencia fue cometido por: 

Enamorado  Novio  

Esposo  Conviviente  

 

El acto de violencia cometido se produjo mediante:  

Golpes  Chantajes  

Empujones  Insultos   

 

Con qué frecuencia ha sufrido actos de violencia: 

1-2 meses  6 meses-1 

año 

 

3-4 meses  Actualmente  

 

  



 

Print de la ficha sociodemográfica  

 

  



 

ANEXO 05. Carta de solicitud de autorización del uso del instrumento remitido por 

la escuela de psicología 

Carta de solicitud del Instrumento I 

 



 

Cartas de solicitud del Instrumento II 



 

 

 



 

 



 

ANEXO 06. Autorización de uso de los instrumentos por parte del autor original 

Autorización del instrumento I 

 

 

 

 

 



 

 

Print sobre el artículo del autor  

 



 

Autorización del instrumento II 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Print sobre el artículo del autor 

 



 

 

Print sobre el artículo del autor 

 

 

 



 

ANEXO 07. Consentimiento informado 

 

Consentimiento informado 

Estimada participante, actualmente se está realizando una investigación sobre 

Violencia Familiar y Agresividad en mujeres adultas del distrito de Comas, 2021; 

para lo cual, se requiere de su colaboración. En el siguiente formulario se presenta 

dos cuestionarios breves, con una duración aproximada de 10 minutos. Recuerde 

que toda respuesta es confidencial, no será comunicado a terceros, por lo que, su 

honestidad es necesaria. De aceptar participar en la investigación, contestar de 

manera afirmativa el siguiente campo, pues este documento es evidencia de haber 

sido informado sobre los procedimientos del estudio. 

Gracias por su colaboración. 

 



 

ANEXO 08. Resultados de la prueba piloto 

 

Instrumento I: 

 

Tabla 9 

Análisis descriptivo de los ítems de la escala de violencia familiar  

Dimensiones Ítems 
Respuestas % 

M DE g1 g2 IHC h2 id Alpha 
1 2 3 4 5 

V
io

le
n
c
ia

 f
ís

ic
a
 1 8.4 6.3 45.4 27.4 12.5 3.30 1.043 -.391 .094 .653 .519 .000 .858 

 2 8.1 5.5 38.6 32.4 15.4 342 1.072 -.528 .057 .699 .628 .000 

3 11.2 10.7 29.5 24.0 24.5 3.40 1.274 -.392 -.787 .687 .617 .000 

4 9.9 13.1 35.0 27.2 14.9 3.24 1.158 -.285 -.570 .753 .660 .000 

V
io

le
n
c
ia

 p
s
ic

o
ló

g
ic

a
 5 5.7 3.1 29.5 42.8 18.8 3.66 1.005 -.827 .738 .624 .542 .000 .810 

 6 6.8 6.5 32.9 32.4 21.4 3.55 1.103 -.559 -.107 .629 .542 .000 

7 6.0 6.0 30.5 39.9 17.5 3.57 1.038 -.686 .269 .554 .495 .000 

8 7.8 9.4 30.8 34.2 17.8 3.45 1.124 -.522 -.283 .631 .584 .000 

9 5.0 4.7 33.4 35.5 21.4 3.64 1.027 -.599 .220 .628 .534 .000 

V
io

le
n
c
ia

 

s
e
x
u
a
l 

10 6.0 10.2 24.5 37.3 21.9 3.59 1.117 -.624 -.237 .693 .574 .000 .859 

 11 5.7 9.1 31.9 37.3 15.9 3.49 1.048 -.538 -.054 .623 .496 .000 

12 7.3 9.4 28.5 36.6 18.3 3.49 1.116 -.579 -.221 .675 .598 .000 



 

13 8.4 5.7 30.8 33.4 21.7 3.54 1.141 -.633 -.113 .685 590 .000 

14 7.8 5.2 26.1 38.1 22.7 3.63 1.125 -.778 .122 .638 .528 .000 

15 14.6 12.8 25.8 30.8 15.9 3.21 1.273 -.354 -.886 .662 .636 .000 

V
io

le
n
c
ia

 s
o
c
ia

l 16 5.7 3.1 27.2 40.2 23.8 3.73 1.040 -.847 .607 .658 .592 .000 .761 

 17 4.7 3.1 24.5 47.3 20.4 3.75 0.969 -.948 1.099 .612 .645 .000 

18 7.8 5.7 29.0 35.8 21.7 3.58 1.125 -.687 -.009 .551 .611 .000 

19 5.7 1.8 24.8 42.6 25,1 3.79 1.024 -.974 .973 .651 .672 .000 

V
io

le
n
c
ia

 

p
a
tr

im
o
n
ia

l 20 8.6 6.8 27.4 35.2 21.9 3.55 1.159 -.668 -.170 .614 .559 .000 .736 

 21 9.4 11.0 27.9 33.7 18.0 3.40 1.178 -.497 -.499 .591 .617 .000 

22 7.3 3.7 25.1 40.5 23.5 3.69 1.095 -.883 .445 .606 .539 .000 

V
io

le
n
c
ia

 d
e
 

g
é
n
e
ro

 

23 3.7 3.7 24.3 42.8 25.6 3.83 0.973 -.853 .777 .455 .555 .000 .608 

 24 5.5 4.7 21.1 36.0 32.6 3.86 1.096 -.935 .418 .409 .324 .000 

25 7.3 6.0 25.8 39.7 21.1 3.61 1.105 -.769 .144 .511 .554 .000 

 

Nota: M= Media; DE= Desviación estándar; g1= Coeficiente de asimetría de Fisher; g2= Coeficiente de curtosis de Fisher; IHC= Índice de homogeneidad 

corregida; h2= Comunalidad; id= Índice de discriminación. 

 

 



 

Tabla 10 

Validez de contenido de violencia intrafamiliar VIF J4 

    JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3 JUEZ 4 JUEZ 5  

S n c ITEM P R C P R C P R C P R C P R C V de Aiken 

3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 3 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 3 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 3 2 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 3 2 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 3 2 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 3 2 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 3 2 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 3 2 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 3 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 3 2 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 3 2 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 3 2 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 3 2 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 3 2 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 3 2 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 3 2 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 3 2 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 3 2 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 3 2 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 3 2 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 3 2 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 3 2 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nota: No está de acuerdo=0; Sí está de acuerdo=1; P=Pertinencia; R= Relevancia; C=Claridad 

 

 

 



 

Tabla 11 

Validez de constructo a través del análisis factorial confirmatorio del test de 

violencia familiar VIFJ4 

 Ajuste Absoluto Ajuste Incremental 

Χ²/ɡl RMSEA SRMR CFI TLI 

VIFJ4 2.76 0.061 0.032 0.951 0.893 

Valores esperados 
(Escobedo et.al, 2016) 

≤ 3 ≤ .06 Cerca de 0 ≥ .90 ≥ .90 

Nota:  Χ²= Chi-Cuadrado; gl= grados de libertad; RMSEA= Error de Aproximación Cuadrático Medio; SRMR= 

Raíz Media Estandarizada Residual Cuadrática; CFI= Índice de Bondad de Ajuste Comparativo; TLI= índice 

de Tucker-Lewis. 

 

Figura 1  

Análisis factorial de la escala violencia familiar 

 

 



 

Tabla 12 

Fiabilidad Alpha y Omega ordinal de la escala violencia familiar. 

Coeficientes D1 D2 D3 D4 D5 D6 Total 

Alpha de Cronbach .858 .810 .859 .761 .736 .608 .959 

Omega de Mc Donald´s .876 .862 .916 .833 .738 .626 .964 

Nota: D1: violencia física  D2: violencia psicológica  D3: violencia sexual  D4: violencia social  D5: violencia 

patrimonial  D6: violencia de género 



 

Instrumento II 

 

Tabla 13 

Análisis descriptivo de los ítems de la escala de agresividad. 

Dimensiones 
Ítems 

Respuestas % 
M DE g1 g2 IHC h2 id Alpha 

1 2 3 4 5 

A
g

re
s
iv

id
a

d
 f

ís
ic

a
 

1 6.5 6.5 25.3 44.9 16.7 3.59 1.050 -.820 .374 .528 .549 .000 .840 

 5 7.3 5.2 19.8 46.2 21.4 3.69 1.090 -.975 .546 .545 .628 .000 

9 6.0 7.6 21.9 34.2 30.3 3.75 1.143 -.781 -.066 .566 .610 .000 

12 3.4 6.8 20.9 42.3 26.6 3.82 1.011 -.824 .388 .538 .500 .000 

13 6.8 6.8 20.9 40.5 25.1 3.70 1.121 -.850 .172 .608 .559 .000 

17 3.4 8.1 19.1 37.9 31.6 3.86 1.058 -.827 .132 .525 .579 .000 

21 6.8 7.3 15.9 41.8 28.2 3.77 1.139 -.957 .268 .594 .619 .000 

24 3.4 5.7 20.9 42.3 27.7 3.85 1.001 -.864 .541 .620 .340 .000 

29 5.2 6.8 16.4 44.1 27.4 3.82 1.072 -.988 .551 .540 .621 .000 

A
g

re
s
iv

id
a

d
 

v
e

rb
a

l 

2 4.4 6.0 19.6 49.6 20.4 3.75 0.991 -.970 .867 .508 .523 .000 .765 

 6 3.4 7.3 20.6 39.7 29.0 3.84 1.034 -.808 .232 .535 .510 .000 

10 3.9 4.7 18.8 46.2 26.4 3.86 0.988 -1.002 .981 .537 .553 .000 

14 4.7 7.8 18.8 39.9 28.7 3.80 1.084 -.863 .215 .580 .536 .000 

18 4.7 7.8 15.7 44.6 27.2 3.82 1.065 -.963 .474 .482 .509 .000 

H
o
s
ti
lid

a
d

 3 3.4 6.0 17.5 40.7 32.4 3.93 1.021 -.967 .615 .337 .369 .000 .788 

 7 4.4 7.3 21.9 38.9 27.4 3.78 1.067 -.791 .167 .525 .488 .000 

11 5.2 4.7 18.3 44.9 26.9 3.84 1.042 -1.035 .860 .480 .472 .000 

19 5.2 6.8 17.8 42.6 27.7 3.81 1.078 -.946 .450 .525 .567 .000 



 

22 5.7 5.0 17.2 44.6 27.4 3.83 1.066 -1.052 .794 .533 .627 .000 

25 2.9 7.3 19.1 40.5 30.3 3.88 1.016 -.841 .300 .532 .568 .000 

27 6.8 7.0 20.4 394 26.4 3.72 1.133 -.847 .118 .522 .515 .000 

Ir
a
 

4 5.0 7.8 24.0 37.1 26.1 3.72 1.088 -.716 -.003 .524 .580 .000 .793 

 8 6.0 6.5 22.5 40.5 24.5 3.71 1.091 -.827 .236 .552 .583 .000 

15 2.9 7.0 23.5 39.4 27.2 3.81 1.007 -.709 .142 .607 .273 .000 

16 2.3 3.9 20.1 47.8 25.8 3.91 0.906 -.900 1.059 .565 .482 .000 

20 4.7 5.7 21.1 37.1 31.3 3.85 1.076 -.883 .336 .506 .517 .000 

23 1.3 6.3 21.4 43.3 27.7 3.90 0.922 -.682 .186 .472 .469 .000 

26 2.9 5.7 17.5 45.2 28.7 3.91 0.972 -.956 .801 .492 .559 .000 

28 1.8 6.5 17.5 48.3 25.8 3.90 0.922 -.863 .679 .511 .455 .000 

Nota: M= Media; DE= Desviación estándar; g1= Coeficiente de asimetría de Fisher; g2= Coeficiente de curtosis de Fisher; IHC= Índice de homogeneidad 

corregida; h2= Comunalidad; id= Índice de discriminación. 

 



 

Tabla 14 

Validez del cuestionario de agresividad de Buss y Perry 

    JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3 JUEZ 4 JUEZ 5  

S n c ITEM P R C P R C P R C P R C P R C V de Aiken 

3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 3 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 3 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 3 2 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 3 2 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 3 2 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 3 2 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 3 2 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 3 2 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 3 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 3 2 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 3 2 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 3 2 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 3 2 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 3 2 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 3 2 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 3 2 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 3 2 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 3 2 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 3 2 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 3 2 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 3 2 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 3 2 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nota: No está de acuerdo=0; Sí está de acuerdo=1; P=Pertinencia; R= Relevancia; C=Claridad 

 

 



 

Tabla 15 

Validez de constructo a través del análisis factorial confirmatorio del test de 

agresividad 

 Ajuste Absoluto Ajuste Incremental 

Χ²/ɡl RMSEA SRMR CFI TLI 

AGRESIVIDAD 2.76 0.057 0.029 0.91 0.952 

Valores esperados 
(Escobedo et.al, 2016) 

≤ 3 ≤ .06 Cerca de 0 ≥ .90 ≥ .90 

Nota:  Χ²= Chi-Cuadrado; gl= grados de libertad; RMSEA= Error de Aproximación Cuadrático Medio; SRMR= 

Raíz Media Estandarizada Residual Cuadrática; CFI= Índice de Bondad de Ajuste Comparativo; TLI= índice 

de Tucker-Lewis. 

 

Figura 2  

Análisis factorial de la escala agresividad 

 



 

Tabla 16 

Fiabilidad Alpha y Omega ordinal de la escala agresividad. 

Coeficientes D1 D2 D3 D4 Total 

Alpha de Cronbach .840 .765 .788 .793 .938 

Omega de Mc Donald´s .869 .785 .848 .834 .944 

Nota: D1: Agresividad física   D2: Agresividad verbal   D3: Hostilidad   D4: Ira 

 

 

 

  



 

ANEXO 09. Planteamiento del tamaño de la muestra 

Fórmula de obtención de la muestra 

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

(𝑁 − 1) ∗ 𝐸2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

Donde: 

Z: Nivel de confianza  0.95 

p: proporción.   0.50 

q: complemento de p. 0.50 

N: Población.   107,490 

E: error de estimación 0.05 

 

De acuerdo a la fórmula detalla, se reemplazó cada ítem con los datos obtenidos a 

fin de presentar la muestra de la investigación.  

𝑛 =
(1.96)2 ∗ (0.5) ∗ (0.5) ∗ (107,490)

(107,490 − 1) ∗ (0.05)2 + (1.96)2 ∗ (0.5) ∗ (0.5)
 

n=383 

Se obtuvo una muestra de 383



 

ANEXO 10. Escaneos de los criterios de jueces de los instrumentos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

  



 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

Tabla 17 

Jueces expertos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Apellidos y nombres del juez validador 

1 Dr. Alvarado Cirilo Fernando  

2 Dr. Tomás Quispe Gregorio Ernesto 

3 Dra. Meneses La Riva Mónica Elisa 

4 Dr. Candela Ayllón Víctor Eduardo 

5 Mg. Candela Quiñones Andrea del Rosario 


