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RESUMEN 

 

El presente estudio se desarrolló desde el paradigma cuantitativo, fue de 

tipo básico, de nivel correlacional y de corte transversal y tubo como fin determinar 

la relación entre violencia familiar y resiliencia en los alumnos de secundaria de la 

I.E. 40174 Paola Frassinetti Fé y Alegria, Arequipa, 2022. Participaron 394 

alumnos, quienes fueron seleccionados mediante un muestreo censal. Se aplicó el 

CVIFA de Altamirano y Castro (2013) y la Escala de resiliencia de Wagnild y Young 

(1993). Se obtuvo un valor p=.00; Rho= -.18 valores que indican una relación 

inversa entre las variables estudiadas. El 99% de estudiantes informaron niveles 

bajos de violencia familiar; la totalidad de alumnos informaron niveles bajos de 

violencia física; 94% informó niveles bajos de violencia psicológica. El 32% poseía 

niveles bajos de resiliencia y 27% tenía niveles altos. Se obtuvo un valor Rho= -.17 

entre resiliencia con la violencia física; asimismo, se obtuvo un valor Rho= -.11 al 

relacionar resiliencia y violencia psicológica. Se obtuvo Rho= -.16 al relacionar las 

variables en los estudiantes hombres y -.20 en el caso de las mujeres.  

Palabras clave: Violencia, familiar, física, psicológica, Niveles, resiliencia, 

Adolescentes 
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ABSTRACT 

 

The present study was developed from the quantitative paradigm, it was 

basic type, correlational level and cross-sectional and aimed to determine the 

relationship between family violence and resilience in high school students of the 

I.E. 40174 Paola Frassinetti Fé y Alegria, Arequipa, 2022. 394 students participated, 

who were selected through a census sample. The CVIFA of Altamirano and Castro 

(2013) and the Resilience Scale of Wagnild and Young (1993) were applied. A p=.00 

value was obtained; Rho= -.18 values that indicate an inverse relationship between 

the variables studied. 99% of students reported low levels of family violence; all 

students reported low levels of physical violence; 94% reported low levels of 

psychological violence. 32% had low levels of resilience and 27% had high levels. 

A value of Rho= -.17 was obtained between resilience with physical violence; 

Likewise, a Rho= -.11 value was obtained when relating resilience and 

psychological violence. Rho= -.16 was obtained by relating the variables in male 

students and -.20 in the case of females. 

 

Keyboards: Family violence, Physical, Psychological, Resilience, levels, 

Adolescents 
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I. INTRODUCCIÓN 

 La violencia familiar (VF) es considerada un problema de salud pública que 

afecta a millones. Dicho término comprende a todas aquellas acciones violentas 

(físicas, económicas, sexuales, psicológicas, etc) que se producen al interior del 

grupo de parientes y que atentan contra su integridad, derecho a la tranquilidad e 

incluso contra la vida; mediante dichos actos el agresor impone su voluntad a las 

víctimas (Ardito y La Rosa, 2004). Dichos actos violentos generalmente son 

dirigidos a los miembros más vulnerables (mujeres, hijos, ancianos, personas con 

discapacidad); asimismo, ala agresión puede ser horizontal, vertical o mixto. 

La Organización de Naciones Unidas (ONU) Mujeres (2020), señala que en 

relación a la población femenina (edad min: 15 y edad máxima: 49 años): 35% en 

Asia; 30 % en África; 25% en América del Norte; 25% en América Latina y el Caribe 

había sido violentada al menos una vez en la vida. En Perú, el INEI (2019), informó 

que el 58% de mujeres (con el mismo rango de edad que el caso anterior), habían 

sido víctimas de violencia de pareja. Asimismo, los casos de violencia familiar se 

han visto incrementados en un 130% en el año 2020 debido al confinamiento social 

y aislamiento social debido a la pandemia de COVID-19 (Diario Gestión, 2021). Es 

probable que dichas cifras sean incluso mayores debido a que, muchos de estos 

hechos no son denunciados por vergüenza, porque las víctimas son amenazadas, 

por temor a la estigmatización social o que su caso no sea admitido por falta de 

pruebas.  

Asimismo, en sociedades latinoamericanas, la violencia familiar suele ser 

considerada como un asunto familiar y no como un problema que requiera la 

intervención de las autoridades (Sandoval et al., 2017), ello basado en creencias 

estereotipadas y estereotipos tradicionales de género que colocan a la mujer en 

una posición de subordinación con sus homónimos del sexo opuesto. 

Tradicionalmente se espera que los hombres manifiesten comportamientos 

violentos y que las mujeres toleren y disculpen dichos actos (Millender, 2000, citado 

por Sebastián et al., 2010). Aunado a ello, Fernández et al. (2019), señalan que 

persona cercana a la víctima o que intente ayudarla, también puede ser objeto de 

agresión ya que, con eso, el agresor busca aislar a la víctima. La víctima al estar 
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aislada experimentará sentimientos de soledad e indefensión que se constityen 

como factores de riesgo para que los actos violentos se mantengan en el tiempo. 

Si bien, el rol de agresor no es exclusivo de un género, los reportes oficiales 

indican que el 90% de mujeres de las denuncias de agresión son interpuestas por 

mujeres (Estrada,2015, citado por Fernández et al., 2019), por lo que podemos 

afirmar que en Perú, son las mujeres quienes son mayormente blanco de violencia. 

Asimismo, el ser testigo o desenvolverse en un contexto hostil, se constituye como 

un factor de riesgo para desarrollo de psicopatologías y patrones de 

comportamiento desadaptativos. Al respecto, Severino (2021), señala que los 

individuos que han vivido o presenciado actos de violencia familiar tienden a 

replicarlos en sus propias relaciones de pareja o en sus interacciones sociales. 

Diversos estudios señalan que la violencia familiar puede transmitirse generación 

en generación. 

Respecto a la relación entre violencia familiar y el desarrollo de la resiliencia, 

no existe consenso científico, Huamani (2020), determinó que existe correlación 

inversa y significativa entre dichas variables, es decir que a mayor violencia familiar 

menor capacidad de resiliencia de los individuos. Por otro lado, Peñaloza (2020), 

no encontró relación. Arenas (2019), determinó que factores como el sexo, la edad, 

bajo grado de instrucción y bajo nivel socioeconómico, se constituyen como 

factores de riesgo para poseer niveles bajos de resiliencia; en relación a las 

diferencias según sexo, los hombres tienden a poseer niveles más altos de 

resiliencia que las mujeres. 

El estudio se justifica socialmente ya que, la violencia familiar es un 

problema social que afecta a gran parte de la población peruana, dicha situación se 

ha visto agravada con la pandemia y su incidencia real y repercusiones aún no son 

conocidas. El encontrarse inmerso en un contexto violento, dificulta el desarrollo de 

la resiliencia, lo cual predispone a las víctimas a repetir el denominado ciclo de la 

violencia en sus propias relaciones de pareja, así como en sus interacciones 

sociales. Debido a ello, es relevante estudiar la relación entre VF y resiliencia en 

estudiantes de secundaria, ya que atraviesan una etapa crítica de desarrollo y 

porque son éstos los ciudadanos del futuro.   
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El estudio permitió la identificación de alumnos que informaron niveles altos 

de VF y niveles bajos de resiliencia. Dichos resultados son de especial relevancia 

para la comunidad educativa, especialmente para dirección y el departamento 

psicopedagógico, ya que, tomando como base los datos recabados se puede 

diseñar e implementar programas de prevención de la VF, así como el abordaje de 

los alumnos que informaron niveles altos de VF. Se puede generar programas de 

promoción de la resiliencia en los alumnos, capacidad que en caso sea bien 

desarrollada, les permitiría sortear toda clase de dificultades en un futuro e incluso 

salir fortalecidos de éstas, sirviendo también como prevención de la violencia 

familiar. 

Metodológicamente, el estudio es innovador ya que se analizó la relación 

entre violencia familiar y resiliencia en alumnos de secundaria en un contexto de 

pandemia de COVID-19. Debido al peligro de contagio y a las restricciones 

impuestas por el gobierno para el retorno a clases de manera presencial, se 

emplearon las TICS, las coordinaciones con los directivos de l.E. se realizaron 

mediante video llamada y los instrumentos fueron aplicados mediante formulario 

virtual. Asimismo, se aplicó estadística inferencial y descriptiva haciendo uso de la 

última versión del software estadístico SPSS y Excel para determinar la relación 

entre variables. El utilizar versiones recientes de software asegura que los datos 

recabados son altamente confiables y válidos. 

El presente estudio aporta evidencia teórica acerca de la relación entre 

violencia familiar y resiliencia a nivel local e internacional son escasas las 

investigaciones realizadas al respecto, por tanto, los resultados obtenidos se 

constituyen también como antecedentes para futuras investigaciones.   

Dada la problemática desarrollada líneas más arriba, el presente estudio se 

planteó el siguiente objetivo general: Determinar la relación entre violencia familiar 

y resiliencia en los alumnos de secundaria de la Institución Educativa 40174 Paola 

Frassinetti Fé y Alegria, Arequipa, 2022. Se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: Primero, determinar el nivel de violencia familiar predominantemente 

ejercido contra los alumnos; Segundo, determinar los niveles de las dimensiones 

de la variable violencia familiar; Tercero, determinar el nivel de resiliencia 

predominante en los alumnos; Cuarto; determinar la relación entre violencia familiar 
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y resiliencia según sexo de los alumnos; Quinto, determinar la relación entre 

resiliencia y las dimensiones de la variable violencia familiar.  

Se planteó la siguiente hipótesis general: es probable que exista una 

correlación inversa y significativa violencia familiar y resiliencia en los alumnos de 

secundaria de la Institución Educativa 40174 Paola Frassinetti Fé y Alegria, 

Arequipa, 2022.Se establecieron las siguientes hipótesis específicas: Hi1: El nivel 

medio de violencia familiar es predominante en los alumnos; Hi2: El nivel bajo de 

violencia física y el nivel medio de violencia psicológica es predominante en los 

alumnos; Hi3: El nivel medio de resiliencia es predominante en los alumnos; Hi4: 

Existe una correlación inversa y significativa entre violencia familiar y resiliencia en 

los alumnos hombres y mujeres; Hi5: existe una la relación inversa y significativa 

entre resiliencia y las dimensiones de la variable violencia familiar. 
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II. MARCO TEÓRICO 

A nivel internacional, Ruíz et al. (2019), realizaron cuantitativo, descriptivo y 

transversal para determinar la percepción que tienen acerca de la violencia 

intrafamiliar 145 estudiantes de secundaria durante los años 2015-2016, Cuba. 

Para la recolección de datos se aplicó un cuestionario diseñado y validado por los 

investigadores. Se realizó el análisis según tipologías de la VF, sexo, tipo de familia, 

número de miembros y ontogénesis. Se encontró que 70% de adolescentes informó 

ser víctima de VF; la violencia psicológica fue predominante, seguida por 

negligencia y abandono. No se encontró diferencia según sexo respecto a los 

niveles de violencia psicológica y física; los adolescentes provenientes de hogares 

monoparentales, familias grandes, ampliadas y disfuncionales padecían niveles 

más elevados de violencia intrafamiliar directa.  

Hildebrand et al. (2019), realizaron un estudio cuantitativo, descriptivo y 

transversal para explicar el proceso de desarrollo de la resiliencia y la posibilidad 

de psicopatologías en niños y adolescentes (9-16 años) víctimas de violencia 

intrafamiliar atendidos en servicios especializados (Grupo 1 - G1) y en escolares 

sin denuncia de violencia intrafamiliar (Grupo 2-G2). Participaron 166 parejas 

formadas por niños y adolescentes (9-16 años) y sus respectivos tutores. 100 de 

los participantes eran víctimas de violencia intrafamiliar cuyos casos fueron 

atendidos por servicios especializados de diversas regiones. Se aplicó: el 

Cuestionario de Fortalezas y Dificultades (SDQ); Escalas de resiliencia para niños 

y adolescentes (RSCA), incluida la Escala I (sentido de control), la Escala II 

(capacidad de relación) y la Escala III (EIII - reactividad emocional); Tasaciones de 

apoyo social; Inventario de Recursos en el Ambiente Familiar y cuestionario 

diseñado por los autores para caracterizar la población. Los autores determinaron 

que no existía diferencia entre grupos en relación con los niveles de resiliencia. Los 

participantes tenían una mayor probabilidad de poseer bajos niveles de resiliencia 

cuando existe ausencia de apoyo social percibido por parte del maestro y otras 

personas de la comunidad. Las niñas y adolescentes mujeres tenían más 

probabilidades de tener baja resiliencia. El establecimiento de una rutina y reglas 

claras en el hogar facilitó el desarrollo de la resiliencia.  
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Gaxiola et al. (2019), desde el paradigma cuantitativo, con nivel correlacional 

y corte transversal evaluaron un modelo de ecuaciones estructurales que expliquen 

el aprendizaje autorregulado. Participaron 272 estudiantes de secundaria (44% 

hombres y 56% mujeres) de las ciudades de: Hermosillo, Sonora, México. Se 

determinó que el factor apoyo social y académico era el factor exógeno del modelo 

propuesto y se relacionaba directamente con el desarrollo de la resiliencia (λ=.48) 

y con el aprendizaje autorregulado (λ=.35); por otro lado, la disposición a la 

resiliencia se relacionó directamente con las metas académicas (λ=.45); el fijarse 

metas académicas influía directamente en el aprendizaje autorregulado (λ=.39).  

A nivel nacional, Huamani (2020), realizó un estudio desde el paradigma 

cuantitativo, de nivel correlacional y de corte transversal con el objetivo determinar 

la relación entre Violencia familiar y resiliencia en adolescentes de dos I.E. de Ate, 

Lima. Participaron 289 estudiantes, a quienes se aplicó la escala de violencia 

familiar VIFA de Altamirano y Ortega (2013) y la escala de resiliencia de Wagnild y 

Young (1993). Se determinó que existe correlación inversa y significativa entre las 

variables objeto de estudio (rho= -,302); el 30% de los participantes se ubicaba en 

el nivel alto de violencia familiar y 25% en la variable resiliencia. 

Peñaloza (2020), realizó un estudio desde el paradigma cuantitativo, de nivel 

correlacional y de corte transversal para determinar la relación entre las variables 

en 117 adolescentes limeños que tenían entre 12 y 14 años. Se aplicó el 

Cuestionario de violencia familiar (VIFA) y la Escala de Resiliencia (ER-14). El autor 

no encontró relación entre las variables estudiadas. 

Severino (2021), realizó un estudio desde el paradigma cuantitativo, de nivel 

correlacional y de corte transversal para determinar la relación entre dichas 

variables. Participaron 72 adolescentes (hombres y mujeres) que tenían entre 12 y 

17 años. Se aplicó el Cuestionario de Agresividad (AQ) y el VIFA. Se obtuvo un 

valor Rho=.45 al relacionar las variables, es decir, evidencian mayor violencia 

familiar tienden a mostrar mayor agresividad, y viceversa. El 49% informó niveles 

bajos de violencia familiar Se encontró que el 42% poseía niveles altos de 

agresividad.  
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A nivel local, Arenas (2019), realizo un estudio cuantitativo de tipo 

observacional, transversal y prospectivo. Se analizó si la edad, sexo, autoestima, 

bullying se asocian en el nivel de resiliencia. Participaron 191 estudiantes de las 

instituciones educativas mencionadas, a quienes se aplicó una ficha 

sociodemográfica, la escala de resiliencia de Wagnild y Young, la escala de 

autoestima de Rosenberg, la escala de acoso escolar de Cisneros, Apgar familiar. 

Se encontró que la mayoría de los estudiantes tenía niveles moderados de 

resiliencia. Se determinó que el sexo, la edad, grado de instrucción de la madre y 

nivel socioeconómico son factores de riesgo para tener niveles bajos de resiliencia. 

Los hombres tienden a poseer niveles más altos de resiliencia que las mujeres. 

Entendemos por VF, a todas acciones violentas (físicas o psicológicas) que 

se producen al interior de una familia; pueden ser realizadas por uno o varios 

integrantes de la familia en contra de un integrante o agredirse entre sí, atentando 

contra diversos derechos humanos e incluso la vida; dichas relaciones violentas, se 

basan en el abuso de poder, el agresor impone su voluntad a la víctima (Ardito y La 

Rosa, 2004). Dichos actos generalmente son dirigidos a los miembros más 

vulnerables (mujeres, hijos, ancianos, personas con discapacidad física o mental). 

Ramos (2004) (citado por Neira, 2018), la VF, es un acto consciente, ejercido 

por individuos que creen poseer más poder que los demás y adoptan una posición 

amedrentadora y controladora contra sus víctimas; Adicionalmente el autor 

menciona que la VF es un acto que puede ser aprendido y que, debido a ello, suelen 

repetirse de generación en generación.  

Para el abordaje teórico de la violencia familiar, nos basaremos en el enfoque 

ecológico propuesto por Heise (1998), quien propone el análisis de la VF desde 4 

niveles de análisis, representados mediante 4 círculos concéntricos, siendo el 

círculo de menor tamaño, la representación gráfica del nivel Historia familiar y 

personal (considerado como el nivel más básico) y el círculo mayor, representa al 

nivel Macrosistema (que engloba los 3 anteriores y es considerado como el de 

mayor complejidad): 

1. La historia familiar y personal: las experiencias individuales influyen en el  

comportamiento y en las relaciones interpersonales de los individuos; en 
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relación a factores de riesgo de violencia tenemos: el haber estado inmerso en 

un contexto de violencia doméstica a temprana edad; haber sido víctima de 

abuso físico o sexual en la niñez; familiares directos con trastornos de 

personalidad; ausencia de figura paterna (Heise, 1998). 

Características personales relacionadas con conductas violentas: 

personalidad, pobre control de impulsos, pensamiento rígido mental y escasa 

tolerancia a la frustración (Archer et al., 2010; Fernandez et al., 2010, citados 

por Pazos et al., 2014); Autoestima baja, depresión, consumo excesivo de 

alcohol, vida sexual precoz, pobre control emocional y rendimiento escolar bajo 

(Ackard et al., 2003; Muñoz et al., 2010, citados por Pazos et al., 2014). 

2. El microsistema: representación teórica del contexto inmediato en el que 

se suscita el abuso e incluye las representaciones mentales que se hace 

respecto a dichos actos violentos. Si el contexto familiar es negativo (conflictos 

de pareja, consumo excesivo de alcohol, manejo exclusivo de la riqueza por 

parte del padre, etc), éste se constituye como un factor de riesgo de violencia 

física, coerción y/o abuso sexual infantil (Heise, 1998).  

3. El exosistema: abarca todas aquellas entidades y estructuras sociales 

formales e informales que operan a nivel macrosocial. Se identifica como 

factores de riesgo de violencia familiar a: salarios bajos; desempleo; 

aislamiento de la víctima; relacionarse con pares delincuentes (Heise, 1998). 

4. El macrosistema: el nivel de análisis de mayor embergadura dado que 

engloba a los tres anteriores. A este nivel operan fenómenos macrosociales 

como: los roles tradicionales de género; el machismo y marianismo; la 

tolerancia a la imposición de castigos físicos contra las mujeres asi como el 

usar la violencia como medio para resolver conflictos (Heise, 1998).  

La VF no es un fenómeno con manifestaciones únicas, sino que, ésta puede 

ser ascendente (hijos contra los padres), lateral (violencia entre hermanos) o 

cruzada e incluso intergeneracional. En relación con las causas de la violencia 

familiar, Núñez y Castillo (2013), conciben a éste, como un fenómeno multicausal 

en el que interactúan los siguientes factores: 
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A. Factores individuales: rasgos de personalidad, pobre repertorio de 

conductas para resolver conflictos, autocontrol, percepción de vulnerabilidad 

para comportarse violentamente dentro de un entorno familiar (Núñez y Castillo 

2013). Los trastornos que comunmente suele presentar el agresor son los 

siguientes: abuso de sustancias, trastornos de personalidad, celos patológicos,  

pobre control de la ira, pensamientos distorcionanos, baja autoestima, déficit 

en habilidades sociales y dificultades emocionales (Echeburúa y Amor, 2016).  

B. Factores familiares: proceso de socialización familiar, modelos parentales 

disfuncionales, violencia conyugal, maltrato infantil (Núñez y Castillo, 2013). En 

sociedades patriarcales y machistas, el dominio en materia económica y en la 

toma de decisiones por parte del varon, se constituye como base para la 

violencia contra la mujer (Levinson, 1989, citado por Núñez y Castillo, 2013).  

C. Factores sociales: las sociedades patriarcales y tradicionales como la 

peruana y la mayor parte de sociedades latinoamericanas, existe una estructura 

asimétrica de poder entre los sexos, siendo los hombres quienes ocupan una 

posición de poder y privilegiada en comparación con las mujeres. Dichas pautas 

de comportamiento sociales son replicadas dentro del sistema familiar, los 

nuevos miembros son socializados de acuerdo a estos desde muy temprana 

edad y posteriormente, dichos patrones de comportamiento son reforzados por 

distintos actores sociales, instituciones y medios de comunicación (Núñez y 

Castillo, 2013).   

Según los roles tradicionales de género, el hombre debe desenvolverse 

en la esfera pública demostrando poder e independencia, mientras que las 

mujeres deben limitar su ámbito de acción a lo doméstico cuidando a los hijos, 

demostrando una actitud abnegada y de sumisión ante el varón quien además 

debe proteger, controlar e incluso dominar la conducta de su cónyuge 

(Rodríguez et al., 2009, citado por Rottenbacher, 2012). Por tanto, podemos 

afirmar que de acuerdo a los roles tradicionales de género, hombres y mujeres 

son socializados de manera distinta y complementaria. 
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Asimismo, según Bardales y Huallpa (2009), la violencia familiar posee 

diferentes manifestaciones: 

A. Violencia psicológica: toda acción u omisión que tiene como objetivo 

degradar o controlar las acciones de otros individuos mediante: manipulación, 

intimidación, amenaza, humillación, insultos, aislamiento, indiferencia u otra 

conducta que conlleve daño psicológico (Bardales y Huallpa, 2009).  

B. Violencia física: toda acción intencional que provoque daño físico en la 

víctima, dichas acciones pueden variar en intensidad pudiendo ocasionar: 

discapacidad permanente, muerte; dichos actos pueden darse en una situación 

única o puede tratarse de una situación crónica de abuso (Bardales y Huallpa, 

2009). 

C. Violencia sexual dentro del entorno familiar: obligar a mantener 

relaciones coitales mediante la fuerza, coerción, intimidación o chantaje, acto 

que es ejercido por un miembro del entorno familiar en contra de otro (Bardales 

y Huallpa, 2009).  Según la ley 27942 (citado por Neira, 2018), este tipo de 

violencia posee distintas manifestaciones como son: hostigamiento sexual, 

violación, seducción y actos contra el pudor. 

Aunado a ello, Ardito y La Rosa (2004), proponen que la violencia familiar atraviesa 

5 fases cíclicas y autoperpetuantes: 

1. Armonía: en esta fase, la relación conyugal se caracteriza por un trato 

respetuoso y por mantener relaciones cercanas y cálidas; La relación conyugal 

es considerada satisfactoria (Ardito y La Rosa, 2004). Asimismo, las relaciones 

de los padres con los hijo también es vivida con plenitud y bienestar.  

2. Aumento de tensión: aparecen conflictos, el no reconocerlos y abordarlos 

incrementa la tensión en la pareja y los sentimientos negativos; generalmente 

durante esta fase, es el hombre quien vuelve a adoptar actitudes machistas y 

violenta psicológicamente a su compañera (Ardito y La Rosa, 2004) y demás 

miembros del grupo familiar. 

3. Explosión: la tensión acumulada termina por detonar en una crisis (que se 

manifiesta como agresiones psicológicas, físicas y sexuales); Generalmente, 

es en esta fase que las víctimas acuden a las distintas instituciones (comisarías, 
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hospitales, etc) en busca de apoyo y denuncian las agresiones (Ardito y La 

Rosa, 2004). En no pocas ocasiones, el agresor se retira del hogar. 

4. Arrepentimiento: el agresor suele reflexionar acerca de su actuar violento 

e intenta retomar el contacto con la víctima (generalmente la pareja) 

mostrándose arrepentido y prometiendo nunca más comportarse así (Ardito y 

La Rosa, 2004), dependiendo de la estrucuta y el tipo de relaciones entre 

agresor y el resto de la familia, puede que se realice una estrategia similar con 

el resto de integrantes de la familia. Cabe la posibilidad de que el agresor 

adopte esta actitud, con la finalidad de que la víctima retire la denuncia 

interpuesta en su contra. 

Llegado este punto y dependiendo de las características individuales de 

la víctima (personalidad, apoyo social, oportunidades laborales, autoestima, 

autoconcepto), puede que posea pensamientos distorsionados y el recuerdo de 

momentos felices y positivos con el agresor la lleven a concluir que tiene parte 

de culpa de la agresión, justificando así la violencia ejercida en su contra.  

5. Reconciliación: si en la fase anterior, el agresor tuvo éxito, entonces tiene 

lugar reconciliación entre agresor y víctima (Ardito y La Rosa, 2004). Dicha 

reconsideración termina en el perdón, la reanudación de la relación, el retorno 

al hogar del agresor, etc. Es probable que en las relaciones de pareja violentas, 

se reanude la relación por acuerdo único entre los padres sin consultar al resto 

de integrantes de la familia, los cuales muchas veces no estan de acuerdo y no 

les queda más que asumirlo. 

Si las relaciones familiares disfuncionales no son reemplazadas por otras 

más adptativas, este ciclo tenderá a repetirse una y otra vez, o cuando una de las 

partes implicadas decida terminar con esta relación disfuncional. Existe abundante 

evidencia científica que señala que de no abordarse dichos fenómenos violentos, 

el agresor incrementará los actos violentos tanto en cantidad como en intensidad. 

Wagnid y Young (1993), conciben a la resiliencia como una característica 

de la personalidad que permite controlar el efecto negativo del estrés, contrarresta 
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los posibles efectos negativos que pueda tener distintas circunstancias adversas (a 

nivel individual, social, laboral, etc) y promueve la adaptación.  

Rutter (1987) (citado por Fínez et al., 2019), señalan que la resiliencia se 

trata de un conjunto de factores protectores que modifican, mejoran o alteran la 

respuesta de la persona ante contextos adversos. Luthar et al. (2000) (citados por 

Fínez et al., 2019), conciben a la resiliencia como la habilidad para conservar la 

salud física y psicológica tras experiencias traumáticas. Caimbra y Manais (2015) 

(citados por Sibalde et al., 2020), refieren que la resiliencia se refiere a la capacidad 

para reconocer y afrontar situaciones resultantes de la vulnerabilidad social 

experimentada. 

Adolescentes insertados en un entorno vulnerable y socioeconómicamente 

desfavorecido, se encuentran constantemente expuestos a factores y 

comportamientos de riesgo que pueden afectar negativamente su capacidad de 

resiliencia y salud mental (Ginaber et al., 2016, citados por Sibalde et al., 2020).   

El comportamiento resiliente se trata de un comportamiento intersubjetivo 

desencadenado para lograr adaptarse ante un trauma asegurando peculiaridades 

que contribuyen al desarrollo personal (Caimbra y Nais, 2020, citados por Sibalde 

et al., 2020). Dicho comportamiento puede desarrollarse mediante la interacción 

con la familia, la escuela, amistades y comunidad (Pessoa et al., 2017, citados por 

Sibalde et al., 2020). 

Existen 3 aproximaciones teóricas para el abordaje de la variable 

resiliencia: 

1-La perspectiva que considera la resiliencia como un rasgo de 

personalidad que permite afrontar la adversidad, adaptarse y salir 

fortalecido de ésta (Hu et al., 2015, citados por Fínez et al., 2019). 

2-Quienes consideran a la resiliencia como una función o resultado 

conductual que permite la recuperación y superación de la adversidad 

(Harvery y Delfabbro, 2004, citados por Fínez et al., 2019). 

3-Quienes  consideran a la adversidad como un proceso dinámico 

mediante el cual los individuos se adaptan y recuperan ante las grandes 
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adversidades (Fengus y Zimmerman, 2015, citados por Fínez et al., 

2019). 

El presente estudio se basó en el enfoque teórico propuesto por Peterson 

& Seligman (2004) (citados por Belykh, 2018), señalan que la resiliencia se 

construye mediante el crecimiento personal basado en el autoconocimiento y el 

desarrollo de nuestras fortalezas. Los autores identifican 6 virtudes y 24 fortalezas 

esenciales para el desarrollo de la resiliencia: 

1-Sabiduría: Creatividad (originalidad, ingenio), curiosidad (apertura a 

nuevas experiencias y amor por la novedad), mente abierta, deseo por 

aprender (amor por el conocimiento y pensamiento crítico) y perspectiva. 

2-Coraje: Agrupa diversas fortalezas emocionales como valentía, 

persistencia (perseverancia y laboriosidad), honestidad y vigor (pasión y 

entusiasmo). 

3-Humanidad: Agrupa diversas fortalezas interpersonales como el amor, 

amabilidad, inteligencia social e inteligencia emocional. 

4-Justicia: Agrupa diversas fortalezas relacionadas con el denominado 

comportamiento cívico como la ciudadanía (responsabilidad social y 

lealtad), equidad (dar el mismo trato digno y justo a todas las personas). 

5-Moderación: Agrupa diversas fortalezas que evitan que se caiga en 

excesos como el perdón (hacia uno mismo y los demás), humildad, 

prudencia y autorregulación. 

6-Trascendencia: Agrupa diversas fortalezas que permiten identificar 

nuestro sentido y propósito de vida como el deseo de alcanzar la 

excelencia, gratitud, esperanza, sentido del humor y espiritualidad. 

La resiliencia es un constructo social en el que median variables personales 

y ambientales (Madariaga, 2014, citado por Román et al., 2020). En el ámbito 

socioeducativo y psicosocial, es un ejercicio diario que propicia una reinterpretación 

de los contextos adversos que propicia nuevas ideas e inspira prácticas de 

intervención (Vaninsteda et al, 2014, citados por Román et al., 2020). 
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Los adolescentes experimentan una serie de cambios anatómicos, 

psicológicos y sociales los cuales pueden ser experimentados con un alto nivel de 

ansiedad. La adolescencia es una etapa que implica vulnerabilidad y dicha 

vulnerabilidad. Esta etapa vital posee características propias: la búsqueda de 

autonomía e independencia; distanciamiento de la familia y a la vez un 

acercamiento con el grupo de pares. Frente a dichos cambios experimentados 

durante esta etapa vital, son más susceptibles a situaciones de vulnerabilidad 

social, los que a su vez incrementan los desafíos a superar durante esta etapa a su 

curso vital (Sibalde et al., 2020). 

Para la medición de la resiliencia en adolescentes, la mayor parte de 

investigaciones se basa en comparar el comportamiento del evaluado con el 

comportamiento promedio de los adolescentes ante situaciones similares. Se 

considera como factores de éxito al: logro académico (altas calificaciones y 

finalización de estudios), comportamiento respetuoso, amistad con pares, salud 

mental y participar en actividades propias de la edad (Fínez et al., 2019). Sin 

embargo, debemos recalcar el hecho de que, para ser considerado resiliente, el 

adolescente debe haber superado alguna amenaza, trauma o contexto adverso 

(Fínez et al., 2019). 
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III. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

      El estudio fue cuantitativo (Hernández et al., 2014), de tipo básico, no 

experimental y de nivel correlacional y de corte transversal (Supo, 2014). Los 

resultados obtenidos se constituyen como un importante aporte teórico ya que 

presenta evidencia científica acerca de la relación entre violencia familiar y 

resiliencia en adolescentes durante un contexto de pandemia de COVID-19, año 

2021.  

3.2. Operacionalización de variables 

     A) Violencia familiar  

Definición conceptual: Basados en el enfoque teórico ecológico de Heise 

(1998), entendemos por violencia familiar o intrafamiliar, a todas aquellas acciones 

violentas (físicas o psicológicas) que se producen al interior de una familia, dichas 

acciones pueden ser realizadas por uno o varios integrantes de la familia en contra 

de un integrante o agredirse entre sí, atentando de esta manera en contra una serie 

de derechos fundamentales e incluso contra la vida; Dichas relaciones violentas, 

son el componente de abuso de poder mediante el cual el agresor impone su 

Voluntad a las víctimas (Ardito y La Rosa, 2004).  Dichos actos violentos 

generalmente son dirigidos a los miembros más vulnerables (mujeres, hijos, 

ancianos, personas con discapacidad física o mental). 

 

Definición operacional: Será medida a través del cuestionario de violencia 

familiar de Altamirano (2020), instrumento que se encuentra compuesto por 46 

ítems tipo Likert que evalúan dos tipos de violencia: física (compuesta por los 

siguientes indicadores: Agresión con manos-ítems 1 y 2; Agresión con objetos -

ítems del 3 al 7; Consecuencias del maltrato-ítems del 8 al 14; Heridas -ítems 15 al 

18; Quemaduras -ítems del 19 al 22) y psicológica (compuesta por los siguientes 

indicadores: Agravio- ítems del 23 y 32; Censurar -ítems del 33 al 35; 

Distanciamiento afectivo -ítems del 36 al 37; Gritos -ítems del 38 al 40; y Clima de 

miedo -ítems del 41 al 46.  
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      B) Resiliencia 

Definición conceptual: De acuerdo con la teoría de Wagnid y Young 

(1993), resiliencia es un constructo que se refiere a una característica de la 

personalidad que fomenta la adaptación a contextos adversos y disminuye el efecto 

negativo del estrés. Se trataría entonces, de un rasgo de personalidad que fomenta 

la adaptación constante del individuo y el desarrollo de estrategias adaptativas al 

estrés. 

Definición operacional: Será medido mediante la escala de Resiliencia 

(ER) de  Wagnild y Young, el cual se compone de 25 ìtems tipo Likert distribuidos 

en 5 factores: perseverancia (ítems 23,20,15,14,4,2,1); Sentirse bien (ítems 5,3 y 

19); Confianza en sí mismo (ítems 24, 18,17,13,10,9,6); Ecuanimidad (ítems 

12,11,8 y 7) y satisfacción personal (ítems 16,21,22, y 25). 

3.3. Población, muestra y muestreo 

A) Población 

   Nuestra población de estudio fueron todos los alumnos de secundaria de la 

I.E. 40174 Paola Frassinetti Fé y Alegria con matrícula vigente en el año 2021. A 

continuación, presentamos nuestra tabla poblacional:      

Tabla 1 

Tabla poblacional de los alumnos de la I.E. 40174 Paola 

Frassinetti Fe y Alegria, Arequipa, 2021 

 

Año 

Sexo 
Total 

Hombre Mujer 

Primero 36 44 80 

Segundo 47 45 92 

Tercero 46 46 92 

Cuarto 44 34 78 

Quinto 27 25 52 

Total 200 194 394 
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En el presente estudio, no se aplicó muestreo dado que se encuestará a la 

totalidad de alumnos de secundaria de la I.E. 40174 Paola Frassinetti Fé y Alegria 

(N=n). Es decir, se aplicó un muestreo no probabilístico de tipo censal (Berrios, 

2018). 

 

3.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 Para la recolección de datos se utilizó la técnica de encuesta ya que permite 

la recolección sistemática de gran cantidad de datos en periodos cortos de tiempo 

(Arias, 2012).       

A) Ficha Técnica del instrumento 1 

Nombre  :  Cuestionario de violencia familiar (CVIFA) 

Autores  :  Altamirano y Castro 

País de procedencia:  Perú 

Año de publicación :   2013 

Nombre de la autora de validación reciente:  Livia Altamirano Ortega 

Año de publicación de validación reciente:  2020 

Tipo de aplicación : Individual o colectiva 

Tiempo  : 10 minutos aproximadamente 

Edad de aplicación : 11 años en adelante  

Evaluación              : Violencia familiar  

Descripción 

  El cuestionario fue diseñado por Altamirano y Castro (2013) y validado 

recientemente por Altamirano (2020), el cual se encuentra compuesto por 46 ítems 

tipo Likert con 4 opciones de respuesta donde: 0 (Nunca); 1 (A veces); 2 (Casi 

siempre) y 3 (Siempre), los cuales se encuentran distribuidos en dos dimensiones: 

violencia física y violencia psicológica.   
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Asimismo, la dimensión violencia física se encuentra compuesta por los 

siguientes indicadores e ítems: Agresión con manos (ítems 1 y 2); Agresión con 

objetos (ítems del 3 al 7); Consecuencias del maltrato (ítems del 8 al 14); Heridas 

(ítems 15 al 18) y Quemaduras (ítems del 19 al 22).  

Por otro lado, la dimensión violencia psicológica se encuentra compuesta por 

los siguientes indicadores e ítems: Agravio (ítems del 23 y 32); Censurar (ítems del 

33 al 35); Distanciamiento afectivo (ítems del 36 al 37); Gritos (ítems del 38 al 40) 

y Clima de miedo (ítems del 41 al 46).  

Propiedades psicométricas   

La validez de constructo fue corroborada mediante la prueba KMO, y prueba 

de Esfericidad de Bartlett obteniendo resultados positivos. Aunado a ello, se 

sometió al instrumento a un proceso de validación por 5 expertos, la V de Aiken 

calculada fue del 100%. Se obtuvo un valor de .852 según coeficiente de correlación 

de Pearson mediante el método de correlación ítem-test. 

La confiabilidad del instrumento fue medida mediante la prueba Alfa de 

Cronbach y el método de dos mitades de Guttman, obteniendo un valor de alfa de 

Cronbach de .855 y un valor de .852 en el método de dos mitades de Guttman.  

Propiedades psicométricas del presente estudio 

En el análisis factorial exploratorio realizado mediante la prueba KMO se 

obtuvo un valor de 0.86 y valores de 24596,095 y p=,00 en la prueba de esfericidad 

de Bartlett, valores que corroboran que el instrumento posee un alto nivel de 

validez. 

Se obtuvo un valor de 0,882 según coeficiente de alfa de Cronbach 

obteniendo un valor de 0,82 por tanto, el instrumento fue aplicado con niveles altos 

de confiabilidad.   

Calificación e interpretación 

Para la calificación global, se deben sumar los puntajes obtenidos en todos 

los ítems y ubicar dicho puntaje en el nivel que corresponda.  
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Para la calificación parcial, se deben sumar los puntajes obtenidos en la 

totalidad de ítems que componen cada dimensión, dicho puntaje debe ser ubicado 

en el nivel que corresponda.  

A continuación, presentamos los baremos de interpretación: 

Tabla 2 

Baremos de calificación del cuestionario de violencia familiar 

Niveles Violencia física Violencia psicológica Violencia familiar 

Alto 44-66 48-72 92-138 

Medio 22-43 24-47 46-91 

Bajo 0-21 0-23 0-45 

Fuente: Altamirano (2020) 

 

B) Ficha Técnica del instrumento 2 

Nombre  :      Escala de resiliencia  

Autores  :      Wagnild y Young 

País de procedencia:     Estados Unidos 

Año de publicación de la prueba original: 1993 

Autor de validación peruana: María Cecilia Tacanga Rodríguez 

Año de publicación de validación peruana: 2017 

Tipo de aplicación : Individual o Colectivo 

Tiempo  : 15 a 20 minutos  

Edad de aplicación : 11 años en adelante 

 

 

https://repositorio.ucv.edu.pe/browse?type=author&value=Tacanga%20Rodr%C3%ADguez,%20Mar%C3%ADa%20Cecilia
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Descripción 

  El instrumento se encuentra compuesto por 25 ítems tipo Likert distribuidos 

en 5 factores: perseverancia (ítems 23,20,15,14,4,2,1); Sentirse bien (ítems 5,3 y 

19); Confianza en sí mismo (ítems 24, 18,17,13,10,9,6); Ecuanimidad (ítems 

12,11,8 y 7) y satisfacción personal (ítems 16,21,22, y 25). 

Los ítems del instrumento son de tipo Likert y tienen 7 opciones de 

respuesta, siendo los extremos: 1= en desacuerdo y 7= de acuerdo. 

Propiedades psicométricas del instrumento  

  Tacanga (2017), determinó la validez del instrumento mediante el análisis 

factorial confirmatorio, confirmando la estructura del modelo del autor. La 

confiabilidad se determinó mediante el omega corregido, reportando valores entre 

.66 y .76, siendo aceptables. 

Propiedades psicométricas del presente estudio 

En el análisis factorial exploratorio realizado mediante la prueba KMO se 

obtuvo un valor de 0.75 y valores de 24596,095 y p=,01 en la prueba de esfericidad 

de Bartlett, valores que corroboran que el instrumento posee un alto nivel de 

validez. 

Se obtuvo un valor de 0,89 según coeficiente de alfa de Cronbach 

obteniendo un valor de 0,772 por tanto, el instrumento fue aplicado con niveles altos 

de confiabilidad.   

Calificación e interpretación 

El instrumento permite una calificación global, para ello se debe sumar los 

puntajes obtenidos en todos los ítems que componen cada dimensión del 

instrumento, dicho puntaje debe ser ubicado en el nivel que le corresponda. 

A continuación, presentamos los baremos de calificación: 
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Tabla 3 

Baremos de calificación de la escala de 
Resiliencia de Wagnild y Young  

Nivel Puntaje 

Bajo 25- 120 

Moderado 121-145 

Alto 146-175 

Fuente: Wagnild y Young (1988) 

 

3.5. Procedimientos 

1. Se determinó los instrumentos a utilizar. 

2. Se enviaron solicitudes de autorización a los autores de los instrumentos 

para la aplicación de instrumentos.  

3. Se procedió a la creación de un formulario virtual basado en los 

instrumentos.                        

4. Se recolecto los datos. 

5. Una vez se obtuvo el número requerido de encuestas, se cerró el formulario 

digital. 

 

3.6. Métodos de análisis de datos 

 El análisis estadístico se realizó utilizando el software estadístico SPSS 

V.28. Se aplicó la prueba Kolmogórov-Smirnov (KS) para determinar el tipo de 

distribución de datos.  

 Debido a que ambas variables poseen una escala de medición ordinal y a 

que la distribución de datos es asimétrica, se aplicó el coeficiente de correlación de 

Spearman para determinar la relación entre variables (Supo, 2014).  

3.7. Aspectos éticos 

 Es estudio se realizó con estricto respeto de los principios éticos propuestos 

por CONCYTEC (2019) y el código de ética del Colegio de Psicólogos del Perú 

(2018). Se aseguró el anonimato de los participantes. La autora declara no tener 

conflictos de intereses. Los resultados tienen fines académicos exclusivamente.  
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IV. RESULTADOS 

A continuación, presentamos los resultados obtenidos respecto al análisis 

de normalidad de datos: 

Tabla 4 

Prueba Kolmogórov-Smirnov de las variables violencia familiar y 

resiliencia 
Variable violencia familiar Statist Sig N 

Violencia física 0,29 0,00 394 

Violencia psicológica 0,17 0,00 394 

Niveles generales de 

violencia familiar 

0,17 0,00 394 

Variable resiliencia Statist Sig N 

Niveles generales de 

resiliencia 

0,05 0,00 394 

 

 

 En la tabla 4, podemos apreciar que se obtuvo valor p=.00 en la prueba KS, 

lo cual indica que los datos recabados poseen una distribución asimétrica. 

Debido a que ambas variables poseen una escala de medición ordinal y a 

que la distribución de datos es asimétrica, se aplicó el coeficiente de correlación de 

Spearman para determinar la relación entre variables (Supo, 2014).  
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A continuación, presentamos los resultados descriptivos, iniciando por 

aquellos referidos a nuestro primer objetivo específico: 

Tabla 5 

Niveles de violencia familiar ejercido contra los alumnos  

Niveles de violencia 

familiar 

Frecuencia Porcentaje 

Alto 0 0% 

Medio 4 1,02% 

Bajo 390 98,98% 

Total 394 100% 

 

Figura 1 

Niveles de violencia familiar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 5 y Figura 1, apreciamos que el 98,98% de estudiantes 

informaron niveles bajos de violencia familiar. El 1,02% se ubicaba en el nivel 

medio. No se encontró incidencia de alumnos en el nivel alto.  

De esta manera quedó rebatida nuestra segunda hipótesis específica, la 

cual señala que el nivel medio sería predominante en los alumnos. 
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Presentamos los resultados referidos a nuestro segundo objetivo 

específico: 

Tabla 6 

Niveles de violencia física y psicológica ejercido contra los 

alumnos  

 

Niveles  

Tipo de violencia 

Violencia física Violencia psicológica 

Alto 0 

0% 

2 

0,5% 

Medio 0 

0% 

22 

5,6% 

Bajo 394 

100% 

370 

93,9% 

Total 
394 

100% 

394 

100% 

 

Figura 2 

Niveles de violencia física ejercido contra los alumnos  
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Figura 3 

Niveles de violencia psicológica ejercido contra los alumnos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 6, apreciamos que 394 estudiantes, que representan el 100% 

de los alumnos informaron niveles bajos de violencia física. No se encontró 

incidencia de alumnos en los niveles medio y alto de violencia física.  

El 93,9% de alumnos informó niveles bajos de violencia psicológica; 5,6% 

niveles medios y 0,5% niveles altos. Se consideró como predominante el nivel bajo. 

De esta manera quedó demostrada nuestra segunda hipótesis específica. 
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A continuación, presentamos los resultados referidos a nuestro tercer 

objetivo específico: 

Tabla 7 

Niveles de resiliencia de los alumnos  

Niveles de resiliencia Frecuencia Porcentaje 

Alto 104 26,4% 

Medio 164 41,6% 

Bajo 126 32% 

Total 394 100% 

 

Figura 4 

Niveles de resiliencia de los alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 7 y Figura 4, se señala que el 32% de alumnos poseía niveles 

bajos de resiliencia; 41,6% se ubicaba en el nivel medio y 26,4% en el nivel alto. 

 Se consideró como predominante el nivel medio, ya que fue el nivel con 

mayor incidencia de participantes, quedando confirmada de esta manera nuestra 

tercera hipótesis específica. 
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 Presentamos nuestros resultados inferenciales. Debido a que ambas 

variables poseen una escala de medición ordinal y a que la distribución de datos es 

asimétrica, se aplicó el coeficiente de correlación de Spearman para determinar la 

relación entre variables (Supo, 2014). A continuación, presentamos los resultados 

referidos a nuestro objetivo general: 

Tabla 8 

Correlación entre violencia familiar y resiliencia  

Coef. Rho de Spearman (Rho) -0,18 

r2 0,03 

Sig (p) 0,00 

N 394 

 

Figura 5 

Correlación entre violencia familiar y resiliencia 

 

 

Como se expone en la Tabla 8, al relacionar los niveles generales de las 

variables violencia familiar y resiliencia se obtuvo un valor p=0,00; Rho= -0,18 y r2= 

0,03. Dado que el valor p es menor a 0,05 podemos afirmar que sí existe relación 

entre las variables objeto de estudio. De acuerdo a lo propuesto por Reguant et al. 

(2018), dicha relación sería inversa y de intensidad moderada. Asimismo, el tamaño 

del efecto sería pequeño de acuerdo con Cohen (1988). De esta manera quedó 

corroborada nuestra hipótesis general de investigación.  
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A continuación, presentamos los resultados referidos a nuestro cuarto 

objetivo específico: 

Tabla 9 

Correlación entre violencia familiar y resiliencia según sexo de los 

estudiantes 

Hombres 

Coef. Rho de Spearman (Rho) -0,16 

r2 0,0 

Sig (p) 0,03 

N 200 

Mujeres 

Coef. Rho de Spearman (Rho) -0,20 

r2 0,04 

Sig (p) 0,01 

N 194 

 

 

Como se expone en la Tabla 9, se obtuvo un valor Rho= -0,16; r2=0,03 y 

p=0,03 al relacionar resiliencia con violencia familiar en los estudiantes hombres. 

Se obtuvo un valor Rho= -0,20; r2=0,04 y p=0,01 al relacionar resiliencia con 

violencia familiar en las estudiantes mujeres. Dado que el valor p es menor a 0,05 

podemos afirmar que sí existe relación de resiliencia y violencia familiar en los 

estudiantes hombres y mujeres. De acuerdo a lo propuesto por Reguant et al. 

(2018), dicha relación sería inversa y de intensidad moderada. Asimismo, el tamaño 

del efecto sería pequeño de acuerdo a lo propuesto por Cohen (1988). 

Por tanto, quedó demostrada nuestra quinta hipótesis específica, la cual 

señalaba que existía una correlación inversa y significativa entre resiliencia y 

violencia familiar en los estudiantes hombres y mujeres. 
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A continuación, presentamos los resultados referidos a nuestro quinto 

objetivo específico: 

Tabla 10 

Correlación entre resiliencia y las dimensiones de la variable 

violencia familiar  

Violencia 

física 

Coef. Rho de Spearman (Rho) -0,17 

r2 0,00 

Sig (p) 0,03 

N 394 

Violencia 

psicológica 

Coef. Rho de Spearman (Rho) -0,11 

r2 0,01 

Sig (p) 0,03 

N 394 

 

 

Como se expone en la Tabla 10, se obtuvo un valor Rho= -0,17; r2=0,03 y 

p=0,03 al relacionar resiliencia con la violencia física. Asimismo, se obtuvo un valor 

Rho= -0,11; r2=0,01 y p=0,03 al relacionar resiliencia con la violencia psicológica. 

Dado que el valor p es menor a 0,05 podemos afirmar que sí existe relación de 

resiliencia con la violencia física y psicológica. De acuerdo a lo propuesto por 

Reguant et al. (2018), dicha relación sería inversa y de intensidad moderada. 

Asimismo, el tamaño del efecto sería pequeño de acuerdo con Cohen (1988). 

Por tanto, quedó demostrada nuestra quinta hipótesis específica, la cual 

señalaba que existía una correlación inversa y significativa entre resiliencia y las 

dimensiones de la variable violencia familiar. 
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V. DISCUSIÓN 

En el presente estudio, se determinó que el 98,98% de estudiantes 

informaron niveles bajos de violencia familiar. El 1,02% se ubicaba en el nivel 

medio. No se encontró incidencia de alumnos en el nivel alto. Quedando rebatida 

nuestra primera hipótesis específica. 

En relación con el análisis por dimensiones de la variable violencia familiar: 

la totalidad de alumnos encuestados informó niveles bajos de violencia física, por 

tanto, se consideró como predominante el nivel bajo, con lo cual quedó demostrada; 

En relación con la violencia psicológica, el 93,9% informó niveles bajos; 5,6% 

niveles medios y 0,5% niveles altos. Se consideró como predominante el nivel bajo, 

de esta manera quedó rebatida nuestra segunda hipótesis específica, la cual señala 

que el nivel medio sería predominante en los alumnos.  

En comparación con la violencia física, la violencia psicológica fue el tipo 

de violencia predominantemente ejercido contra los alumnos, dichos resultados van 

acorde con los encontrados por Ruíz et al. (2019) (aunque con una incidencia 

mucho menor en nuestro caso), quienes en un estudio realizado con adolescentes, 

también encontraron que la violencia psicológica fue el tipo de violencia 

predominantemente ejercido en su contra, seguida por negligencia y abandono. La 

violencia psicológica es un tipo de violencia que por sus características, es 

difícilmente detectable, ya que regularmente tiene lugar en contextos privados y 

porque no deja evidencias. Sin embargo, este tipo de violencia tiene severas 

repercusiones en la salud mental de las víctimas, disminuyendo su autoestima, 

afectando negativamente su autoconcepto y siendo un factor de riesgo para el 

desarrollo de una serie de psicopatologías (depresión, ansiedad, alcoholismo, 

trastornos de personalidad, etc) y repercusiones negativas a largo plazo. 

Pese a haberse encontrado índices bajos de victimización de en violencia 

física y psicológica de los alumnos, pese a que dichos resultados son alentadores, 

las autoridades de la I.E. así como los miembros del área psicopedagógica deben 

monitorear regularmente a los alumnos, con la finalidad de detectar oportunamente 

aquellos casos de violencia familiar. Para ello, el área psicopedagógica debe estar 

capacitada para la oportuna detección y abordaje de casos de violencia familiar, 

evaluarlos y derivarlos a servicios especializados, en caso así se requiera. Es 

importante también realizar labores preventivas de la violencia familiar con toda la 
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comunidad educativa (alumnos, docentes, padres de familia, etc), ello tendría, 

además, un impacto positivo en la calidad de vida de los estudiantes y en su 

rendimiento académico.   

El presente estudio no realizó comparaciones según estructura familiar de 

los adolescentes en relación con el índice de violencia física o psicológica, conviene 

que futuros investigadores realicen análisis diferenciados ya que de acuerdo con 

Ruíz et al. (2019), los adolescentes provenientes de hogares monoparentales, 

familias grandes, ampliadas y disfuncionales padecían niveles más elevados de 

violencia intrafamiliar directa. Asimismo, se debe desarrollar e implementar 

intervenciones diferenciadas de acuerdo a la estructura familiar de los adolescentes 

con la finalidad de incrementar su efectividad. 

En relación con los niveles de resiliencia, se encontró que: el 32% de 

alumnos poseía niveles bajos; 41,6% se ubicaba en el nivel medio y 26,4% en el 

nivel alto.  Se consideró como predominante el nivel medio, ya que fue el nivel con 

mayor incidencia de participantes, quedando confirmada de esta manera nuestra 

tercera hipótesis específica. Dichas cifras son preocupantes, dado el elevado 

número de alumnos que poseen niveles bajos de resiliencia, es decir, los alumnos 

no poseen las competencias y actitudes necesarias para sobreponerse a las 

dificultades y salir fortalecidas de estas. Ello también puede deberse a que los 

alumnos son adolescentes y dicha etapa vital se caracteriza por la inmadurez 

emocional. Sin embargo, la adolescencia es también un período crítico de 

desarrollo ya que dependiendo de las aptitudes que desarrolle el adolescente 

durante esta etapa, dependerá en gran medida su desempeño y comportamiento 

como adulto.  

De acuerdo con Peterson & Seligman (2004) (citados por Belykh, 2018), la 

resiliencia se construye mediante el crecimiento personal basado en el 

autoconocimiento y procurando el máximo desarrollo en 6 dimensiones principales: 

Sabiduría, coraje, humanidad, justicia, moderación y trascendencia. Debido al 

elevado número de horas diarias que interactúan con los alumnos y con el rol que 

asumen, el papel de los docentes es vital para el desarrollo de niveles altos de 

resiliencia. Gaxiola et al. (2019), señalan que el apoyo social y académico se 
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relacionaba directamente con el desarrollo de la resiliencia; asimismo, la resiliencia 

se relaciona directamente con el fijarse y alcanzar metas académicas.  

Si bien no se realizaron comparaciones según sexo en cuanto a los niveles 

de resiliencia, sin embargo conviene identificar algunos factores que pudieran influir 

en el desarrollo de la misma. Al respecto, Arenas (2019), señala que factores como 

el sexo, la edad, nivel de instrucción bajo y nivel socioeconómico bajo se 

constituyen como factores de riesgo para que tengan niveles bajos de resiliencia; 

Los hombres tienden a poseer niveles más altos de resiliencia que las mujeres. En 

la misma línea de pensamiento, Hildebrand et al. (2019), señala también que las 

niñas y adolescentes mujeres tienen menos probabilidades de desarrollar niveles 

altos de resiliencia en comparación con sus iguales del sexo opuesto.  

En relación con los resultados inferenciales, se obtuvo un valor p=.00; Rho= 

-.18 y r2= .03 al relacionar las variables violencia familiar y resiliencia. Dado que el 

valor p es menor a .05 podemos afirmar que sí existe relación entre las variables. 

De acuerdo a lo propuesto por Reguant et al. (2018), dicha relación sería inversa y 

de intensidad moderada. De esta manera quedó corroborada nuestra hipótesis 

general de investigación. Dichos resultados van acorde con los encontrados por 

Huamani (2020), quien determinó que existe correlación inversa y significativa entre 

violencia familiar y resiliencia (Rho= -,302).  

Dichos resultados pueden deberse según Ginaber et al. (2016) (citados por 

Sibalde et al., 2020), a que los adolescentes que se desenvuelven en un entorno 

familiar violento y socioeconómicamente desfavorecido, se encuentran 

constantemente expuestos a factores y comportamientos de riesgo que pueden 

afectar negativamente su capacidad de resiliencia y salud mental, siendo que 

ambientes violentos o negativos se relacionan inversamente con el desarrollo de la 

resiliencia. Lo que a su vez, se constituye como un factor de riesgo ya que, al tener 

un desarrollo pobre de resiliencia, los adolescentes difícilmente serán capaces de 

romper el denominado ciclo de la violencia, propuesto por Ardito y La Rosa (2004), 

manteniéndose en el papel de víctima y/o con el paso del tiempo pasando a asumir 

el rol de agresor en sus relaciones de pareja. Severino (2021), presenta evidencia 
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empírica al respecto y señala que los individuos que evidencian mayor violencia 

familiar también tienden a mostrar mayor agresividad y viceversa. 

Existe cuantiosa evidencia científica que señala que el estar expuesto a 

violencia familiar a temprana edad contribuye a que las personas en la edad adulta 

repitan dichas interacciones, de acuerdo con la teoría del aprendizaje vicario de 

Bandura & Walters (1976), ello se debería que han sido socializados con modelos 

de conducta disfuncionales que han contribuido a que se perciba a la violencia 

como algo normal y como un medio adecuado para la resolución de conflictos. 

Aunado a ello, la víctima puede crear pensamientos distorsionados que justifiquen 

la agresión y les haga creer que ellos son quienes generan la agresión. 

En relación con las correlaciones entre violencia familiar y resiliencia según 

sexo de los alumnos se obtuvo Rho= -0,16; r2=0,03 y p=0,03 en los estudiantes 

hombres y se obtuvo un valor Rho= -0,20; r2=0,04 y p=0,01 al relacionar resiliencia 

con violencia familiar en las estudiantes mujeres. De esta manera se corroboró que 

si existe relación entre las variables indistintamente del sexo de los alumnos. De 

acuerdo a lo propuesto por Reguant et al. (2018), dicha relación sería inversa y de 

intensidad moderada. Asimismo, el tamaño del efecto sería pequeño de acuerdo a 

lo propuesto por Cohen (1988) en hombres y mujeres. Dichos resultados van 

acordes con lo propuesto por Wagnid y Young (1993), quienes señalan que 

contextos adversos se relacionan inversamente con el desarrollo de la resiliencia 

ya que, para que ésta se desarrolle, se requiere de un contexto cálido, con 

interacciones adecuadas entre sus miembros y en el que se fomente la autonomía 

de sus miembros, especialmente de los más jóvenes.  

Se recomienda a futuros investigadores  que quieran replicar el estudio, el 

incluir el enfoque de género en su análisis, ya que, factores socioculturales también 

podrían influir en el desarrollo de la resiliencia, ya que, mediante la socialización 

diferenciada, la cual basada en estereotipos de género tradicionales, fomentan 

comportamientos y actitudes diferentes de acuerdo al sexo del individuo (Rios, 

2021). Siendo que, en los hombres se promueve la independencia, el coraje, la 

extroversión y el logro, mientras que en las mujeres se promueven características 

como la sumisión, el sentimentalismo, la introversión y el prepararlas para asumir 

en un futuro el rol de madres. Podemos notar entonces que, las actitudes 
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promovidas en las mujeres se oponen a las dimensiones: coraje, justicia y 

trascendencia de la variable resiliencia propuesta por Peterson & Seligman (2004) 

(citados por Belykh, 2018). De esta manera, las mujeres tienden menos a 

desarrollar niveles altos de resiliencia y más a adoptar actitudes pasivas ante 

contextos adversos.      

Finalmente, se obtuvo un valor Rho= -0,17; r2=0,03 y p=0,03 al relacionar 

resiliencia con la violencia física. Asimismo, se obtuvo un valor Rho= -0,11; r2=0,01 

y p=0,03 al relacionar resiliencia con la violencia psicológica. Dado que el valor p 

es menor a 0,05 podemos afirmar que sí existe relación de resiliencia con la 

violencia física y psicológica. De acuerdo a lo propuesto por Reguant et al. (2018), 

dicha relación sería inversa y de intensidad moderada. Por tanto, quedó 

demostrada nuestra quinta hipótesis específica, la cual señalaba que existía una 

correlación inversa y significativa entre resiliencia y las dimensiones de la variable 

violencia familiar. Es importante señalar que la correlación entre violencia física y 

resiliencia es de mayor intensidad que la hallada con la violencia psicológica. 

 

VI. CONCLUSIONES 

-PRIMERA, se encontró una relación inversa, de intensidad moderada y de tamaño 

de efecto pequeño entre violencia familiar y resiliencia en los alumnos de 

secundaria de la Institución Educativa 40174 Paola Frassinetti Fé y Alegria, 

Arequipa, 2022. 

 

-SEGUNDA, se encontró que la mayor parte de alumnos informó niveles bajos de 

violencia familiar. Mientras que sólo una minoría se ubicaba en el nivel medio. No 

se encontró incidencia de alumnos en el nivel alto.  

 

-TERCERA, el nivel predominante de violencia física fue el nivel bajo ya que la 

totalidad de alumnos informaron niveles bajos de violencia física. No se encontró 

incidencia de alumnos en los niveles medio y alto de violencia física. Se encontró 

que la mayor parte de alumnos informó niveles bajos de violencia psicológica; un 

porcentaje menor se ubicaba en el nivel medio y sólo se encontró la incidencia de 

un alumno con niveles altos.  
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-CUARTA, la mayor parte de alumnos se ubicaba en el nivel medio de resiliencia; 

se encontró que poco más de un tercio del alumnado poseía niveles bajos de 

resiliencia y poco más de un cuarto de los alumnos se ubicaban en el nivel alto.  

 

-QUINTA, se encontró una relación inversa, significativa y de intensidad moderada 

entre resiliencia y violencia familiar en los estudiantes hombres y en las estudiantes 

mujeres. En ambos casos el tamaño del efecto fue pequeño. Sin embargo, la 

relación era más fuerte en las mujeres que en los hombres. 

 

-SEXTA, se encontró una relación inversa y significativa entre resiliencia y violencia 

física. Se encontró también una relación inversa y significativa entre resiliencia y 

violencia psicológica. Asimismo, el tamaño del efecto fue pequeño en ambos casos. 

 

VII. RECOMENDACIONES 

-PRIMERA, recomienda a las autoridades de la I.E. y el área psicopedagógica el 

realizar campañas preventivas de la violencia familiar, así como la implementación 

de talleres dirigidos a la promoción de la resiliencia en los alumnos, así como de 

estrategias de afrontamiento adaptativas ante situaciones negativas o generadoras 

de estrés. 

 

-SEGUNDA, se recomienda a las autoridades de la I.E. 40174 Paola Frassinetti Fé 

y Alegria el concientizar a los colaboradores y a la comunidad educativa en su 

conjunto (padres, docentes, alumnos) acerca de las repercusiones negativas de la 

violencia familiar a corto y largo plazo, fomentando además el compromiso de los 

padres por generar las condiciones necesarias para que los adolescentes se 

desenvuelvan en un ambiente sano, cálido y productivo. 

 

-TERCERA, se recomienda que futuros investigadores utilicen instrumentos 

alternativos al VIFA y en la medida de lo posible que sean especialmente creados 

y validados para la realidad en la que se aplicará. También se recomienda el 

implementar y/o fortalecer los programas de concientización en la comunidad 
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educativa (alumnos, padres y docentes) acerca de sus manifestaciones y 

potenciales consecuencias en la persona que la padece a corto y largo plazo. 

 

-CUARTA, se recomienda que, en base a los resultados obtenidos, se diseñe 

programas de promoción de la resiliencia en los alumnos, así como talleres de 

entrenamiento en estrategias de afrontamiento al estrés y contextos adversos ya 

que de ello dependerá en gran medida su éxito futuro en los distintos contextos y 

facetas de su vida tanto durante su adolescencia como durante su adulta. 

-QUINTA, se recomienda a futuros investigadores el incluir en su análisis 

comparaciones según sexo, ya que como se ha demostrado en el presente estudio, 

hombres y mujeres experimentan y afrontan situaciones de conflicto de manera 

diferente, por tanto, dichas comparaciones enriquecerían el análisis. Asimismo, se 

recomienda analizar también la influencia de factores sociodemográficos como el 

estrato socioeconómico y grado de instrucción de los padres. 

-SEXTA, se recomienda el monitorear constantemente a los alumnos, así como 

implementar diferentes mecanismos y medios que les permitan a los alumnos 

acudir por ayuda y ser asesorados por un profesional en caso padecieran de 

violencia familiar en cualquiera de sus manifestaciones. Asimismo, se debe 

promover los niveles de resiliencia de los alumnos mediante el fortalecimiento de 

sus valores, autoestima, autoconcepto que les permitan sobre ponerse ante las 

adversidades. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

Variables  Objetivos Hipótesis Instrumentos Dimensiones Ítems Escala 

 

 

 

 

 

 

Variable 1 

Violencia 

familiar  

Objetivo general 

Determinar la relación 

entre violencia familiar 

y resiliencia en los 

alumnos de 

secundaria de la 

Institución Educativa 

40174 Paola 

Frassinetti de y 

Alegria, Arequipa, 

2021. 

 

Objetivos específicos: 

-Determinar el nivel de 

violencia familiar 

predominantemente 

ejercido contra los 

alumnos 

Hipótesis general 

Es probable que exista 

una correlación inversa y 

significativa violencia 

familiar y resiliencia en 

los alumnos de 

secundaria de la 

Institución Educativa 

40174 Paola Frassinetti 

de y Alegria, Arequipa, 

2021 

 

-Hi1: El nivel medio de 

violencia familiar es 

predominante en los 

alumnos 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario de 

violencia 

familiar (CVIFA) 

de Altamirano 

(2020) 

 

 

 

 

 

Violencia física 

Agresión con manos (ítems 1 y 

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

Agresión con objetos (ítems 

del 3 al 7) 

Consecuencias del maltrato 

(ítems del 8 al 14) 

Heridas (ítems 15 al 18) 

Quemaduras (ítems del 19 al 

22) 

 

 

 

 

Violencia 

psicológica 

Agravio (ítems del 23 y 32) 

Censurar (ítems del 33 al 35); 

Distanciamiento afectivo 
(ítems del 36 al 37) 

Gritos (ítems del 38 al 40) 

Clima de miedo (ítems del 41 
al 46). 
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Variable 2 

Resiliencia 

-Determinar los 

niveles de las 

dimensiones de la 

variable violencia 

familiar. 

 

-Determinar el nivel de 

resiliencia 

predominante en los 

alumnos. 

 

- Determinar la 

relación entre 

violencia familiar y 

resiliencia según sexo 

de los alumnos. 

 

-Determinar la relación 

entre resiliencia y las 

dimensiones de la 

variable violencia 

familiar. 

Hi2:  El nivel bajo de 

violencia física y el nivel 

medio de violencia 

psicológica es 

predominante en los 

alumnos 

 

-Hi3:  El nivel medio de 

resiliencia es 

predominante en los 

alumnos 

 

-Hi4:  Existe una 

correlación inversa y 

significativa entre 

violencia familiar y 

resiliencia en los alumnos 

hombres y mujeres 

 

-Hi5: existe una la 

relación inversa y 

significativa entre 

resiliencia y las 

dimensiones de la 

variable violencia familiar 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de 

resiliencia de  

Wagnild y 

Young (1993) y 

validado en 

Perú por  

Tacanga (2017) 

Perseverancia (ítems 23,20,15,14,4,2,1); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

Confianza en sí 

mismo 
(ítems 24, 18,17,13,10,9,6) 

Sentirse bien (ítems 5,3 y 19) 

Factor 

ecuanimidad 
(ítems 12,11,8 y 7) 

satisfacción 

personal 

 

(ítems 16,21,22 y 25). 
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