
https://doi.org/10.33936/rehuso.v9i2.5610 Vol. 9 Núm. 2 (33-48): Julio – Diciembre  2024 

 

 

  33 

 

 

DOI: 10.33936/rehuso.v9i2.5610 

 

 

Violencia familiar y resiliencia en adolescentes de una institución 

pública del Departamento de Ayacucho, Perú 

 

 

Family violence and resilience in adolescents from a public 

institution in the Department of Ayacucho, Perú 
 

 
 

Katy Carolina Curo Campos ,    ORCID: 0000-0002-4234-9329 

Jesús Manuel Guerrero Alcedo,    ORCID: 0000-0001-7429-1515 

 

Universidad Científica del Sur, Lima – Perú. 180000553@cientifica.edu.pe, jguerreroa@cientifica.edu.pe 

 

 
Citación de este artículo: Curo-Campos, K., C. y Guerrero-Alcedo, J., M. (2024). Violencia familiar y resiliencia 

en adolescentes de una institución pública del Departamento de Ayacucho, Perú. Rehuso, 9(2), 33-48. 

https://doi.org/10.33936/rehuso.v9i2.5610 

 

 

Recepción: 17 de marzo del 2023. Aceptación: 17 de mayo del 2024. Publicación: 5 de julio de 2024 

 

 

Resumen 

El presente estudio tiene como objetivo determinar la relación entre la violencia familiar y la 

resiliencia en adolescentes de una institución pública del departamento de Ayacucho 

pertenecientes a una zona del VRAEM. Asimismo, se busca identificar la relación entre las 

dimensiones de las variables. La investigación es de tipo básico y correlacional con diseño no 

experimental y se trabajó con una muestra de 238 adolescentes con edades entre 11 y 17 años. 

Respecto a los instrumentos, se empleó el Cuestionario de Violencia Familiar (CVIFA) y la 

Escala de Resiliencia. Los resultados arrojaron que no hay relación entre la violencia familiar 

y resiliencia, pero según el sexo existe una diferencia significativa en la variable violencia 

(p=,041) y su dimensión psicológica (p=,005), donde las mujeres perciben un nivel mayor de 

violencia familiar. Además, respecto al trabajo de los padres, los hijos de aquellas madres que 

trabajan presentan mayor violencia psicológica. 
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Abstract 

The objective of this study is to determine the relationship between family violence and 

resilience in adolescents from a public institution in the department of Ayacucho belonging to 

a VRAEM area. Likewise, it seeks to identify the relationship between the dimensions of the 

variables. The research is of a basic and correlational type with a non-experimental design and 

we worked with a sample of 238 adolescents aged between 11 and 17 years. Regarding the 

instruments, the Family Violence Questionnaire (CVIFA) and the Resilience Scale were used. 

The results showed that there is no relationship between family violence and resilience, but 

according to sex there is a significant difference in the violence variable (p=.041) and its 

psychological dimension (p=.005), where women perceive a higher level of family violence. In 

addition, regarding the work of the fathers, the children of those mothers who work present 

greater psychological violence. 

Keywords: Family violence, resilience, Teenager 

 

Introducción 

En la actualidad nuestro país evidencia altas cifras de violencia tanto física, psicológica y 

sexual, los cuales no solo son visibles mediante los medios de comunicación, redes sociales y 

los datos estadísticos, sino también en nuestro propio entorno familiar. Entonces, centrándonos 

en el ámbito familiar la violencia representa un grave problema, ya que interfiere de manera 

negativa en los miembros de la familia, como en el desempeño psicosocial, la socialización y 

en el aprendizaje, siendo los principales afectados las mujeres, los niños, niñas y los 

adolescentes, dejando repercusiones a nivel físico, psicológico y emocional. Además, se sabe 

que la familia es el principal agente de la sociedad con una función crucial en el desarrollo de 

nuestra personalidad, salud, educación y alimentación (Benítez, 2017). Por ende, la familia se 

convierte en medio de muchos aprendizajes, donde los padres o tutores del hogar deben impartir 

una educación basados en valores y principios, porque de ello dependerá la personalidad y el 

comportamiento de los hijos. No obstante, la realidad es otra.  

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2019), reveló los indicadores de 

violencia familiar y sexual durante el año 2017, mostrando que el 65,4% de mujeres en nuestro 

país sufren o han sufrido violencia de cualquier índole a lo largo de su vida ocasionado por su 

esposo, compañero o algún miembro de la familia. Además, 15 departamentos del país poseen 

altos índices de violencia, siendo Cusco con 79,4% y Apurímac con 78,0% los cuales 

representan mayores promedios de casos. Mientras que en el año 2018 los datos estadísticos 

dieron como resultado que más del 50% de las mujeres han sido violentadas dentro de su 

entorno familiar y los departamentos que presentan altos índices de casos continuaron siendo 

Cusco y Apurímac (80,6% y 82,7%, respectivamente). Ahora enfocándonos en el departamento 

de Ayacucho los datos revelaron que los casos de violencia supera al promedio nacional donde 

se registra que el 67,2% de las mujeres fueron violentadas en el año 2018, donde el 59,5% fue 

por violencia física, el 62,8% por violencia psicológica y el 9,3% por violencia sexual. 
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La violencia familiar es un problema social de gran envergadura que se presenta a nivel 

internacional, donde los agentes más afectados son los hijos, ya que un niño al ver que sus 

padres se atacan uno al otro o en todo caso evidencia discusiones en el hogar se sienten 

alterados, angustiados e incluso pueden presentar baja autoestima, alteraciones en el sueño, 

culpabilidad y agresión hacia sus progenitores u otros miembros de la familia (Suárez et al., 

2018). Además, si un hijo crece en un ambiente de violencia familiar, es más probable que 

aprenda las mismas pautas que emplean los padres ante diversas situaciones, desarrollando así 

dificultades en el aprendizaje de las habilidades sociales como la resolución de los problemas, 

entre otros. Además, dichas secuelas serán más notorias cuando los hijos se encuentren en la 

etapa de la adolescencia, donde surgen las diferentes conductas de riesgo como el consumo del 

alcohol, las drogas, trastornos de alimentación, conducta suicida, entre otros (Tenorio, 2011). 

Cabe recalcar que el estudio se realizó con población perteneciente al departamento de 

Ayacucho, específicamente en la zona comprendida del VRAEM (Valle de los Ríos Apurímac, 

Ene y Mantaro) el mismo que abarca 56 distritos y como parte de este se encuentran las 

provincias de Huanta y La Mar. Esta zona del Perú cuenta con alta prevalencia del narcotráfico 

y los diferentes problemas como la violencia, el embarazo precoz, problemas de alcoholismo, 

la drogadicción, suicidios, entre otros, generando que las conductas de riesgo en los 

adolescentes sean mayores (Yeckting, 2017). Como se ha evidenciado en los datos estadísticos 

Ayacucho es uno de los departamentos con altos índices de violencia familiar y en la provincia 

de Huanta según la defensoría del pueblo (2020), se ha registrado 400 casos de violencia 

familiar en tan solo 8 meses del año 2020, es decir que la violencia doméstica en el VRAEM 

también es una realidad que requiere de suma importancia la prevención e intervención, 

igualmente la información de las diferentes maneras de afrontamiento como es la resiliencia.  

Sianko et al. (2016), en Estados Unidos realizó una investigación sobre el ajuste diferencial 

entre adolescentes rurales expuestos a la violencia familiar con la finalidad de examinar las 

diferencias que presentan en el ajuste psicológico de los adolescentes. Obteniendo como 

resultado que el 68,8% de los adolescentes han estado expuestos a violencia dentro de su 

contexto familiar y que además existe diferencias en el funcionamiento psicológico y emocional 

en cada estudiante, lo cual hace que los adolescentes víctimas de violencia familiar tengan 

dificultades en su proceso de adaptación. Además, De Mera y Moreira (2018), realizaron una 

revisión de las propuestas respecto a la violencia y la resiliencia en las mujeres ecuatorianas, 

donde se pudo concluir que las mujeres víctimas de maltrato presentan síntomas no favorables 

para su bienestar, tales como insomnio, ansiedad, depresión, entre otros que afectan su salud 

mental, por consiguiente, sus capacidades para sobreponerse ante las adversidades no son 

desarrolladas adecuadamente. Adicionando a ello, Amaral et al. (2019), ejecutaron una 

investigación con la finalidad de comprender el desarrollo de la resiliencia y la probabilidad de 

problemas de salud mental en niños y adolescentes que fueron víctimas de violencia familiar, 

llegando a la conclusión de que la violencia familiar contra niños y adolescentes implica un 

factor de riesgo para el origen de los diferentes trastornos mentales y las personas con baja 

resiliencia son las que tienen mayor probabilidad de padecer problemas de salud mental. 
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En nuestro país, Cabanillas et al. (2016), realizaron un estudio con la finalidad de conocer la 

influencia de la violencia familiar en el rendimiento académico de los adolescentes de un 

colegio en Chiclayo, de los cuales se obtuvo como resultado que efectivamente la violencia en 

el hogar influye en el rendimiento académico de los adolescentes. Adicionalmente, Rosario et 

al., (2020), en un estudio que realizaron para conocer la relación de la violencia familiar y 

resiliencia en adolescentes, identificaron que, a mayor presencia de violencia intrafamiliar, los 

estudiantes muestran menor capacidad de resiliencia. Asimismo, Sosa y Salas (2020), 

realizaron una investigación en la selva central de Perú con el objetivo de descubrir la 

asociación existente entre la resiliencia y las habilidades sociales en alumnos. Donde se ha 

identificado una correlación positiva entre estas dos variables, de lo cual se puede decir que, a 

mayor resiliencia, los estudiantes tienen un mejor desarrollo de las habilidades sociales. 

De acuerdo a los estudios evidenciados la violencia familiar, conocido también violencia 

intrafamiliar, violencia doméstica, entre otros términos que se sustenta en las diferentes 

concepciones teóricas y que reafirman el carácter sistemático que presenta, la violencia 

intrafamiliar viene a ser un problema de mayor categoría, ya que engloba el abuso físico, 

psicológico y sexual dentro del contexto familiar. El acto de violencia es ocasionado por algún 

miembro de la familia como padres, hermanos, tíos y otros miembros con las que vive la 

víctima, dejando secuelas tanto a nivel físico, psicológico y emocional (Mayor & Salazar, 

2019). Bronferbrenner (1987), manifiesta que el desarrollo humano se da dentro un contexto 

activo producto de la interacción del sujeto con su entorno y en base a ello es que el 

comportamiento evoluciona. Además, refiere que los comportamientos violentos se desarrollan 

dentro de la familia que según el autor es denominado el microsistema, siendo el lugar donde 

se construye las primeras relaciones sociales, lo cual constituye la familia y la escuela, las 

relaciones que se establecen pueden correctos o incorrectos dependiendo del estilo de crianza 

que emplean los padres con sus hijos.  

Ahora, teniendo en cuenta que la adolescencia es la etapa más sensible a los cambios y los 

riesgos, al igual que la violencia familiar, implica una serie de acciones que afectan las 

condiciones de vida de las personas. Tenorio (2011), refiere que si los menores crecen dentro 

de un ambiente violento pueden adoptar esas conductas como parte de ellos y expresarlas en 

sus futuras relaciones interpersonales. Entonces, tomando en cuenta estas afirmaciones se puede 

mencionar que la adolescencia es una etapa de grandes cambios como es la búsqueda de 

identidad, sentido de pertenencia, entre otros. Además, es el primer paso para el 

enamoramiento, y aquellos adolescentes que hayan vivenciado un entorno familiar violento, es 

más probable tengan comportamientos de agresiones físicas, psicológicas y verbales, o, en todo 

caso, las víctimas minimizan la importancia de ese acto violento. Por lo cual, surge esa 

necesidad de intervenir y promover la resiliencia en los jóvenes. 

Por otro lado, la resiliencia, es un término psicológico de mucho valor que implica la capacidad 

que tiene una persona de adaptarse a una situación adversa y superar los obstáculos. Grotberg 

(1995), refiere que la resiliencia es la capacidad que tiene todo ser humano para sobreponerse 
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ante cualquier dificultad y adversidad de la vida, y es crucial tener presente que la resiliencia 

debe fomentarse desde la niñez, ya que es un proceso evolutivo que se va forjando a lo largo de  

 

la vida. Asimismo, Wagnild y Young (1993), describieron la resiliencia como algo peculiar de 

la personalidad que permite tolerar, soportar y superar las diferentes adversidades que se 

presentan en la vida, de tal manera esta habilidad de resiliencia también permite que el individuo 

pueda adaptarse a las diferentes circunstancias y restablecer el equilibrio en su vida. Se plantean 

2 factores de la resiliencia, factor I que implica la competencia personal y el factor II que 

constituye la aceptación de uno mismo y de la vida. Además, la resiliencia cuenta con 7 pilares 

fundamentales, los cuales son la introspección, interdependencia, capacidad para relacionarse, 

iniciativa, humor y creatividad, y ética. Estos pilares de la resiliencia nos permiten percibir y 

vivir la vida de una manera más positiva, ya que el pasado no se puede cambiar, pero se puede 

entender de otra manera y aprender de esa experiencia o adversidad superada. 

Además, teniendo en cuenta que la adolescencia, es la etapa de la vida donde el individuo se 

abre hacia a la sociedad de una manera más amplia y empiezan a desprenderse de la familia, en 

busca de espacios para explorar e insertarse en las nuevas interacciones sociales. El desarrollo 

de la resiliencia debe tener énfasis en generar oportunidades donde el individuo ponga a prueba 

sus capacidades, convirtiendo las dificultades en una oportunidad de aprendizaje y superación. 

Asimismo, cabe recalcar que es responsabilidad de la sociedad fomentar y brindar un espacio 

de comprensión, sensibilidad y permeabilidad a los adolescentes, de tal manera que ellos 

puedan adquirir formas positivas de resolver una dificultad (Guillén, 2005).   

Por todo lo mencionado, es necesario e indispensable realizar una investigación, dando énfasis 

a la violencia familiar y sus consecuencias, y el desarrollo de la resiliencia en los adolescentes, 

más aún ante la existencia de pocas investigaciones que relacionan estas variables, este estudio 

se ha realizado con el objetivo  de determinar la relación entre la violencia familiar y la 

resiliencia en adolescentes de una institución pública del departamento de Ayacucho 

pertenecientes a una zona del VRAEM, teniendo como hipótesis que existe relación 

significativa entre la violencia familiar y resiliencia en la población mencionada, lo cual será 

corroborado con la investigación. 

Metodología 

El estudio es de tipo básico, correlacional, con diseño no experimental y transversal 

(Arias, 2021). Se realizó un muestreo no probabilístico intencional de una población constituida 

por 600 estudiantes de una institución pública del departamento de Ayacucho perteneciente a 

una zona del VRAEM, de los cuales la muestra quedó conformada por 238 adolescentes de 

ambos sexos, como criterio de inclusión se consideraron a estudiantes entre 12 a 19 años de 

edad, quienes se encuentren matriculados y cursando el año escolar. Se excluyeron a estudiantes 

menores de 12 años y mayores de 19 años y aquellos que se negaron a participar.   

De acuerdo a los datos sociodemográficos de la muestra se resalta una mayor 

participación de mujeres (52,9%), al igual que el estado civil predominante de los padres es ser 
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convivientes (43,3%). Asimismo, los estudiantes que más participaron son del 2do grado 

(40,3%) y referente al trabajo el 91,6% corresponde a los padres y el 77,7 a las madres (Ver 

tabla 1). 

 

Tabla 1. 

Datos sociodemográficos de la muestra 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Género   

   Mujer 126 52,9% 

   Varón  112 47,1% 

Estado civil de los padres   

   Soltero 27 11,3% 

   Conviviente 103 43,3% 

   Casado 84 35,3% 

   Viudo  9 3,8% 

   Divorciado 15 6,3% 

Situación actual de sus padres   

   Viven juntos 152 63,9% 

   Viven separados 86 36,1% 

Grado de estudio 

   1ero 21 8.8% 

   2do 

   3ero 

   4to 

   5to 

96 

43 

22 

56 

40,3% 

18,1% 

9,2% 

23,5% 

Su padre trabaja  

   Si 218 91,6% 

   No 20 8,4% 

Su madre trabaja   

   Si 185 77,7% 

   No 53 22,3% 

Total 238 100% 

 

2.1 Instrumentos 

Para la recolección de información se ha empleado el Cuestionario de Violencia Familiar 

(CVIFA) de Altamirano (2020). Este mide las dimensiones de violencia física y psicológica, 

consta de 46 ítems y los datos son recopilados mediante la escala de Likert, siendo 0 = nunca, 

1= a veces, 2 = casi siempre y 3 =siempre. El cuestionario presenta validez de contenido, la 

misma que fue calculada con la prueba V de Aiken mediante la validación de 5 expertos, los 

cuales dieron como resultado un coeficiente de 1, demostrando que los ítems del cuestionario 

responden a las dimensiones de la violencia física y psicológica. Por otro lado, la validez de 

constructo, se calculó con la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) = 0.92 y la prueba de 

esfericidad de Barlett = 0.000, determinando que la prueba es aplicable y que los datos están 

relacionados con la población estudiada. Asimismo, el cuestionario tiene un Alfa de Cronbach 

(0.855), lo cual significa que el instrumento es altamente confiable y cumple con los requisitos 
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para ser aplicado a la muestra seleccionada. En el presente estudio, se obtuvo una confiabilidad 

alta mediante el alfa de Cronbach (α=,950) con un intervalo de confianza (,940 -,958). 

Para la variable resiliencia, se utilizó la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young (1993), que 

fue creada en Estados Unidos, el cual ha sido adaptada a la versión peruana por Angelina  

 

Novella en el 2002, pero años más tarde Castilla et al. (2014), efectuaron un análisis 

exploratorio de la escala en una muestra diferente. La escala consta de 25 reactivos que está 

conformado por dos factores, la competencia personal y la aceptación de uno mismo y de la 

vida, también el instrumento consta de 4 categorías: alto (148-175), medio (140-147), bajo 

(127-139), y muy bajo (25 -126), lo que indica los niveles de resiliencia que presenta un 

individuo. Esta presenta validez de constructo que fue calculado mediante análisis factorial 

empleando la prueba de KMO =0.919 y el test de esfericidad de Bartlett con un valor de 

3483,503, lo que determina que el instrumento es aplicable y guarda relación entre los factores. 

Además, su consistencia interna es altamente confiable con un coeficiente de alfa de Cronbach 

de 0.906. En el presente estudio el análisis de confiabilidad fue medido a través del coeficiente 

de alfa de Cronbach obteniendo resultados adecuados y confiables (α=,943) con un intervalo 

de confianza (,932 -,953). 

2.2 Procedimientos 

La recolección de datos se ha realizado de manera virtual, debido a la coyuntura de la pandemia 

COVID - 19. Por ello, los instrumentos psicológicos se trasladaron a un formulario virtual 

utilizando la plataforma de Google Forms. Para su aplicación se solicitó permiso al director de 

la Institución Educativa para coordinar con los docentes tutores de cada sección y aplicar los 

instrumentos a los estudiantes adolescentes. A cada participante se le ha enviado a través de 

medios digitales el link del formulario de los instrumentos, adjuntando también el 

consentimiento informado y el asentimiento informado, donde se detalló el propósito y objetivo 

del estudio y se enfatizó que la información brindada será empleada sólo para fines de 

investigación y serán manejados con plena confidencialidad. Además, el presente estudio ha 

sido revisado y aprobado por el Comité Institucional de ética en investigaciones de la 

Universidad Científica del Sur [CONSTANCIA N° 069-CIEI-CIENTÍFICA-2022]. 

2.3 Análisis de datos 

Para el procesamiento de los datos se empleó el programa estadístico SPSS versión 26, donde 

se realizó la estadística descriptiva de las variables y las dimensiones, luego se procedió con la 

estadística inferencial de los datos, pero antes se efectuó la prueba de normalidad de 

Kolmogorov – Smirnov, evidenciando una distribución no normal por ende para el análisis 

inferencial se utilizó la Rho de Spearman. 

Resultados  

Se inició con el análisis descriptivo de las medidas de tendencia central, de variabilidad, 

asimetría y curtosis (Ver tabla 2). Los valores de la asimetría y curtosis indican que hay una 

distribución asimétrica, ya que los datos se encuentran por encima del rango +/- 0,00 (De la 
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puente, 2018). Se prosiguió a evaluar la normalidad del estudio con la prueba de Kolmogorov 

– Smirnov, ya que contamos con más de 50 participantes. Como resultado se obtuvo un nivel 

de significancia de 0,000, siendo esta menor a 0,05 por lo que se concluye que la muestra posee 

una distribución no normal, el cual determinará los estadísticos que se va emplear en los 

siguientes apartados. Estos indicadores permitieron el uso de pruebas no paramétricas para 

contrastar la hipótesis del estudio.  

Tabla 2. 

Estadísticos descriptivos de las variables del estudio. 

Variables Mín/Máx M DE As Ku 

Violencia familiar  0-166 14,29 16,126 3,256 14,808 

VF 0-55 4,57 6,786 3,807 19,985 

VPs 0-64 9,72 10,914 2,394 7,436 

Resiliencia 25-175 123,92 32,457 -1,269 1,382 

FI 17-119 87,45 22,419 -1,404 1,745 

FII 8-56 36,47 11,019 -0,794 0,187 

Nota.  

IC: Intervalo de confianza, DE: desviación estándar, Ku: curtosis, M: mediana, As: 

asimetría, VF: violencia familiar, VPs: violencia psicológica, FI: factor I, FII: factor 

II 

 

Asimismo, se ha realizado el análisis de las frecuencias de las variables de estudio y sus 

dimensiones, destacando que el mayor porcentaje de personas se encuentran en un nivel bajo 

tanto en violencia (47,5%) como en resiliencia (49,6%). Respecto a las dimensiones de la 

variable violencia familiar, referente a la violencia física, se obtuvo que el 45,0% de los 

estudiantes se ubicaron en un nivel bajo, es decir no presentan golpes, lesiones o moretones en 

el cuerpo. No obstante, el 28,6% de los estudiantes perciben violencia en un nivel medio, en el 

cual se aprecia ciertos rasgos de violencia físico corporal. Asimismo, el 26,5% de los 

estudiantes evidencian violencia en nivel alto, donde los golpes, moretones y lesiones 

corporales son más notorios. Por otro lado, en la dimensión psicológica se obtuvo que el mayor 

porcentaje de los estudiantes se concentran en un nivel bajo 50,0% es decir no perciben 

humillaciones, insultos o desvalorizaciones. Sin embargo, el 24,4 % de estudiantes se 

posicionan en nivel medio, en el cual se evidencia ciertos aspectos de maltrato psicológico; y 

el 25,6% de estudiantes se ubican en un nivel alto, donde hay mayor afectación a su bienestar 

psicológico y de la personalidad del estudiante (Tabla 3). 

Tabla 3. 

Análisis de las frecuencias de las variables 

Variables Bajo Medio Alto  

f % f % f % 

Violencia familiar  113 47,5% 61 25,6% 64  26,9% 

VF 107 45,0% 68 28,6% 63 26,5% 

VP 119 50,0% 58 24,4 % 61 25,6% 

Resiliencia 118 49,6% 53 22,3% 67 28,2% 
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FI 117 49,2% 58 24,4% 63 26,5% 

FII 114 47,9% 55 23,1% 69 29,0% 

Nota. VF: violencia física, VP: violencia psicológica, FI: Factor I, FII: Factor II 

Respecto al análisis inferencial de la investigación, se realizó una correlación entre las variables 

y dimensiones del estudio haciendo uso del coeficiente de Rho Spearman para muestras 

asimétricas. Se obtuvo como resultado que estadísticamente no existe una relación significativa 

entre la violencia familiar y resiliencia en los estudiantes (Tabla 4). 

Tabla 4. 

Correlación entre las variables de estudios (Rho Spearman) 

variable  Resiliencia Factor I Factor II 

Violencia familiar   Rho Spearman ,077 ,077 ,083 

 (P-valor) ,234 ,235 ,201 

     

VF  Rho Spearman ,046 ,059 ,030 

 (P-valor) ,477 ,366 ,642 

     

VPs Rho Spearman ,083 ,078 ,095 

 (P-valor) ,203 ,233 ,143 

Nota. VF: violencia física VPs: violencia psicológica, FI: Factor I,  FII: Factor II 

Se realizó el análisis comparativo entre las variables sociodemográficas relevantes para el 

estudio. En este caso se realizó la comparación según el sexo de los estudiantes, obteniendo 

como resultado que existe una diferencia significativa en la variable violencia (,041) y su 

dimensión psicológica (,005), donde hay mayor porcentaje de mujeres que perciben un nivel 

mayor de violencia familiar que los varones, al igual que en el aspecto psicológico (Tabla 5). 

Tabla 5. 

Comparación según el sexo (U de Mann- Whitney para muestras independientes) 

Variables y 

dimensiones 

Rango promedio     

Hombre  

N=112 

Mujer 

N=126  

U de Mann- 

Whitney 

Z (P- Valor) 

Violencia familiar  110,90 129,17 5972,500 -2,046 ,041 

VF 122,75 115,84 6646,000 -,782 ,434 

VPs 107,75 132,72 5575,500 -2,799 ,005 

Resiliencia 113,83 125,88 6341,000 -1,349 ,177 

Factor I 114,59 125,03 6437,000 -1,168 ,243 

Factor II 113,76 125,96 6333,000 -1,365 ,172 

Nota. VF: violencia física VPs: violencia psicológica, FI: Factor I, FII: Factor II 
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Además, se realizó la comparación entre las condiciones de trabajo de los padres, en el cual 

obtuvo como resultado que no hay diferencia en cuanto a la violencia intrafamiliar y resiliencia 

de acuerdo con la condición de trabajo del padre. No obstante, referente al trabajo de la madre 

sí existe una diferencia significativa en la variable violencia psicológica (p= ,038), donde los 

hijos de madres que trabajan evidencian mayor violencia psicológica en comparación con 

aquellas madres que no trabajan (Tabla 6).  

Tabla 6. 

Comparación según su condición de trabajo de los padres (U de Mann- Whitney para muestras 

independientes) 

Papá 

Variables y 

dimensiones 

Rango 

promedio 

   

Sí  

N=218 

No 

N=20  

U de Mann- 

Whitney 

Z  (p- 

valor) 

Violencia familiar  120,53 108,33 1956,500 -,759 ,448 

VF 120,30 110,78 2005,500 -,599 ,549 

VPs 120,40 109,65 1983,000 -,670 ,503 

Resiliencia 120,46 109,00 1970,000 -713 ,476 

Factor I 120,49 108,73 1964,500 -,732 ,464 

Factor II 119,87 115,43 2098,500 -,277 ,782 

Mamá 

Variables y 

dimensiones 

Rango 

promedio 

   

Sí 

N=185 

No  

N=53 

U de Mann- 

Whitney 

 

Z  

 

(p- 

valor) 

Violencia familiar  123,46 
105,68 4170,000 

-

1,659 
,097 

VF 120,01 117,72 4808,000 -,216 ,829 

VPs 124,45 
102,21 3986,00 

-

2,079 
,038 

Resiliencia 119,48 119,58 4898,000 -,010 ,992 

Factor I 119,54 119,36 4895,000 -,017 ,986 

Factor II 120,23 116,54 4767,000 -,307 ,759 

Nota. VF: violencia física VPs: violencia psicológica, FI: Factor I, FII: Factor II 

 

Discusión 

De acuerdo a los resultados, se encontró que estadísticamente no existe una relación 

significativa entre la violencia familiar y la resiliencia en los adolescentes, semejante lo 

encontrado en Quispe y Gutiérrez (2019), en el cual no se evidenció relación entre las variables 

mencionadas en estudiantes de secundaria. En otras palabras, ambas variables trabajaron de 

manera independiente donde la violencia no impacta en el desarrollo de la resiliencia y esto 

puede ocurrir por diversas causas, de los cuales se puede mencionar que la muestra del estudio 

aparentemente no haya evidenciado violencia intrafamiliar recientemente y de ser así no hubo 

la necesidad de activar  su resiliencia ante las adversidades del hogar o en caso contrario que 
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los estudiantes hayan aprendido a vivir con violencia, tratando de normalizar los  actos 

violentos y a la vez manteniendo una adecuada conducta de afrontamiento, esto se menciona 

en vista de que el 25,6% y 26,9% de los estudiantes de la investigación evidencian violencia 

familiar en un nivel medio y alto correspondientemente, y presentan un nivel bajo de resiliencia. 

Referente a ello, Gelles (1980), menciona que cuando una persona vive en un entorno violento 

desde la niñez genera un círculo de violencia, lo cual implica que los hijos repitan dicha 

conducta tomándolo como algo casual o eventual más no como una situación de dolor y 

sufrimiento, siendo estas conductas más notorias en la edad adulta. Sumando a ello Rosario et 

al. (2020), manifiestan que aquellos niños o adolescentes que hayan vivenciado situaciones de 

maltrato familiar presentan menor nivel de resiliencia que aquellos que no tuvieron experiencias 

de maltrato dentro su entorno familiar. Esto se puede explicar con el creciente número de 

violencia registrado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el año 2021 se 

ha identificado 4924 casos de violencia en el departamento de Ayacucho, de los cuales 1174 

son menores de 18 años de edad. Estos datos, demuestran que a diferencia de los años anteriores 

hay un incremento de la violencia familiar en el Perú y en el departamento mencionado (INEI, 

2022). 

Respecto a la relación entre la resiliencia y las dimensiones violencia física y violencia 

psicológica, tampoco se ha evidenciado la relación de estas, por lo que estos resultados difieren 

con la investigación de Rosario et al. (2020), quienes identificaron una relación entre la 

resiliencia y violencia física y psicológica en adolescentes, explicando que el clima familiar 

influye en el desarrollo de la resiliencia de un individuo. Asimismo, Nazar et al. (2018), 

identificaron que en la variable violencia familiar, la dimensión que predomina es la violencia 

física en todas sus expresiones, la que estaría generando dificultades en las víctimas. Por su 

parte, Suárez et al. (2018), descubrieron que aquellos niños o adolescentes que han sufrido 

violencia en el hogar, presentan desajuste emocional, por ende, la resiliencia es baja y hay una 

tendencia al riesgo suicida. Respecto a ello, Bronferbrenner (1987), manifiesta que el hombre 

se desarrolla en un ambiente interactivo y en base a ello se forma el comportamiento, 

dependiendo a la interacción que tiene con su entorno. Incluso, menciona que el contexto 

principal donde se desarrolla las capacidades y habilidades del ser humano es la familia, porque 

es ahí donde se constituyen los primeros vínculos sociales y estos varían de acuerdo al estilo de 

crianza que optan los padres con los hijos. 

Además, se ha realizado el análisis comparativo de los datos sociodemográficos más relevantes. 

Según el sexo, por un lado, se ha encontrado una diferencia significativa en la variable violencia 

(,041) siendo las mujeres quienes perciben un nivel mayor de violencia familiar que los varones. 

Estos resultados coinciden con la investigación de Rivera y Arias (2020), quienes identificaron 

que la violencia tiene mayor prevalencia en las mujeres adolescentes, explicando la 

permanencia de estas en hogares conflictivos. Además, Namy et al. (2017), manifestaron que 

los altos índices de violencia son cometidos por los varones contra las mujeres, siendo ellas las 

más afectadas. Por otro lado, también se ha identificado una diferencia significativa en la 

dimensión psicológica de la violencia familiar (,005), donde las mujeres fueron las que más 

perciben este tipo de violencia. Resultados similares fueron expuestos en el estudio de Suárez 

et al. (2018) y Márquez et al. (2016), quienes identificaron que la mayoría de las mujeres están 

más expuestas a las amenazas, agresiones verbales, exclusión social, entre otros, que afectan su 

salud mental, así como su valía personal. De igual manera, Dosil et al. (2020), refieren que la 
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mayoría de las mujeres sufren más violencia que los hombres, obteniendo altas puntuaciones 

en las violencias de tipo verbales y emocionales. Asimismo, Costa et al. (2017), obtuvieron 

como resultado de su investigación una mayor prevalencia de violencia psicológica entre las 

mujeres los cuales estuvieron asociados con la educación, estado civil y los antecedentes de 

violencia familiar. Estas diferencias se pueden explicar con las concepciones que se le da 

culturalmente al género donde la mujer es subyugada al hombre, dejando de lado a sí misma y 

considerando a otros superiores a ellas, este concepto se ha venido desarrollando desde años 

anteriores como parte tradicional de género. De esta manera, se ha reforzado la prevalencia de 

la violencia doméstica, donde la desigualdad de género y la influencia cultural ha sido la pieza 

fundamental para la ocurrencia de este problema sin distinción de clase social, religión y 

educación (Solís et al., 2018). 

Otro aspecto importante que se ha tomado en cuenta fueron las condiciones de trabajo de los 

padres, se ha encontrado que no existe diferencia respecto al trabajo de los padres, sin embargo, 

hubo diferencia significativa referente al trabajo de la madre en su dimensión psicológica (P= 

,038), donde los hijos de aquellas madres que trabajan evidencian mayor violencia psicológica 

que de las que no trabajan. Referente a ello, Caro et al. (2017), descubrieron que los hijos 

consideran que el trabajo tensiona más a las madres que a los padres, siendo las madres quienes 

presentan mayor estrés y cansancio, hasta el punto que a veces hacen entender a sus hijos que 

son un obstáculo para su crecimiento personal. Incluso algunas madres llegan a maltratar a sus 

hijos. Además, desde el aspecto laboral los hijos consideran a las madres como fuente de 

conflicto emocional mientras que los padres son vistos como fuente de diversión. Entonces, 

viendo desde este enfoque se podría mencionar que las madres al estar cansadas y agotadas por 

la sobrecarga laboral omiten las necesidades de sus hijos, en algunos casos los hacen sentir 

culpables, enojándose sin razón o entre otras actitudes que afecta el bienestar emocional de los 

hijos, en especial el aspecto psicológico, generando desconfianza e inseguridad.  

Por otro  lado, se podría referir que la falta de involucramiento del padre con los hijos, así como 

las funciones del hogar, también puede ser una de las razones por los que los niños evidencian 

mayor violencia psicológica, ya que existen estudios donde manifiestan a pesar que las mujeres 

en las últimas décadas tengan mayor acceso en el mercado laboral, esto no cambia en el 

cumplimiento de sus roles domésticos, de lo contrario se convierte en una doble jornada, donde 

uno es remunerado y el otro no, mientras la participación del hombre en estas funciones 

domésticas no han generado ningún cambio porque los estereotipos de género aún prevalecen, 

más en nuestra sociedad machista (Mejía et al., 2020). En el presente estudio, el hecho de que 

las madres trabajen, hace que se encuentren ausentes y exentas a las necesidades de los hijos, 

por consiguiente, los menores tienen mayor tiempo de convivencia con el padre, sin embargo, 

la falta de involucramiento con los hijos da como consecuencia el inicio de la violencia 

psicológica. Esto se puede corroborar con la investigación de Nazar et al. (2018), quienes han 

descubierto que la violencia hacia los adolescentes tras la ausencia de las madres  con 

frecuencia es ocasionada por los varones adultos, además Bermúdez et al. (2017), menciona 

que dentro de un hogar violento los padres usualmente presentan un estilo de crianza autoritario, 

falta de afecto hacia los hijos, sin vínculos familiares e indiferentes, incluso no admiten las 

opiniones ni gustos de los otros miembros de la familia, manteniendo una postura machista y 

autócrata, dirigiéndose con lenguajes ofensivos y violentos hacia los hijos. Por tanto, estas 
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actitudes dentro del entorno familiar generan tensiones y conflictos que afectan el bienestar y 

la calidad de vida de los miembros. 

Cabe recalcar que este estudio no está exento de limitaciones, debido a la coyuntura de la 

pandemia el acceso a la muestra ha sido limitado, así como el tipo de estudio que implica la 

realización del estudio en un tiempo determinado y los resultados que se obtuvieron no son 

estáticos y pueden cambiar en el tiempo. Si bien es cierto este trabajo ha sido una de las primeras 

investigaciones sobre la violencia familiar y resiliencia en adolescentes pertenecientes a una 

zona del VRAEM, el cual deja lugar a muchos temas por estudiar en las futuras investigaciones, 

también incorporar las diferentes variables protectoras que permiten a los estudiantes fortalecer 

sus capacidades resilientes. Asimismo, se debe promover con suma urgencia la prevención y la 

intervención frente a estos problemas, sea mediante charlas o talleres que busquen concientizar 

el involucramiento de los padres en el cuidado del hogar y de los hijos, y reducir los índices de 

violencia familiar y los estereotipos de género. Por último, diseñar estrategias de intervenciones 

psicológicas para trabajar con los adolescentes con el fin de desarrollar las cualidades resilientes 

ante las adversidades. 

Conclusiones 

En síntesis, desde esta investigación, queda en manifiesto que no existe una relación 

significativa entre la violencia familiar y la resiliencia en los adolescentes, lo mismo sucede en 

cuanto a la correlación de sus dimensiones. Respecto a los niveles de violencia familiar y 

resiliencia, la muestra del estudio aparentemente no presenta violencia en un nivel alto, como 

se ha mencionado en la discusión estos resultados pueden deberse a muchos factores, que 

futuras investigaciones deberán hacer mayor hincapié de cada variable y sus respectivos 

indicadores.  

Referente al análisis comparativo de los datos sociodemográficos, se ha encontrado una 

diferencia significativa en la variable violencia (p = 0,041) y su dimensión psicológica (p = 

0,005) donde las mujeres son quienes perciben un nivel mayor de violencia familiar que los 

varones, lo que implica que las mujeres en mayor frecuencia son víctimas de violencia en el 

hogar, expuestas a recibir amenazas, agresiones verbales, indiferencias, malos tratos, entre 

otros. Otro hallazgo importante del apartado es que, según el trabajo de los padres, los hijos de 

las madres que trabajan evidencian mayor violencia psicológica dentro su entorno familiar a 

diferencia que de las que no trabajan, el cual implica un dato muy importante para los próximos 

estudios. 

Referencias bibliográficas 

Altamirano Ortega, L. (2020). Propiedades psicométricas del cuestionario de violencia 

familiar en estudiantes de secundaria, Lima, 2019. [Tesis para obtener el grado 

académico de doctora en psicología, Universidad César Vallejo]. Archivo 

digital.  https://hdl.handle.net/20.500.12692/40192    

Amaral Hildebrand, N., Valler Celeri, E.H., Moreno Morcillo, A., & Zanolli, M. (2019). 

Resilience and mental health problems in children and adolescents who have been 

victims of violence. Revista de Saúde Pública, 53(17), 1 - 4. 

https://doi.org/10.11606/S1518-8787.2019053000391  

mailto:rehuso@utm.edu.ec
https://hdl.handle.net/20.500.12692/40192
https://doi.org/10.11606/S1518-8787.2019053000391


Katy Carolina Curo Campos, Jesús Manuel Guerrero Alcedo. Violencia familiar y 

resiliencia en adolescentes de una institución pública del Departamento de 

Ayacucho, Perú 

 

https://doi.org/10.33936/rehuso.v9i2.5610 Vol. 9 Núm. 2 (33-48): Julio – Diciembre  2024 

 

46 

   

 

 

Arias Gonzáles, J. L. (2021). Diseño y metodología de la investigación. Enfoques Consulting 

EIRL.  http://hdl.handle.net/20.500.12390/2260  

Benítez E. (2017). La familia: desde lo tradicional a lo discutible. Revista Novedades en la 

Población, (26), 59-63.  http://scielo.sld.cu/pdf/rnp/v13n26/rnp050217.pdf  

Bermúdez Quintana, E. M., Valero Londoño, A. N., Díaz Chavarro, B. C., Castrillón Muñoz, 

E., & Castrillón Libreros, D. M. (2017). Perpetuación de violencias verbal y 

psicológicas en las relaciones afectivas y de familia en adolescentes de Cali. Revista 

Científica General José María Córdova, 16(21), 70 - 76. 

https://doi.org/10.21830/19006586.312  

Bronfenbrenner, U. (1979). La ecología del desarrollo humano. Ediciones Paidós Ibérica, S. 

A. https://tinyurl.com/2p8h2tbn   

Cabanillas Zambrano, C., Torres Yajahuanca, O., & Sirlopu Garcés, N. G. (2016). Influencia 

de la violencia intrafamiliar en el rendimiento académico en adolescentes. ACC 

CIETNA: Revista De La Escuela de Enfermería, 3(2), 68 - 79. 

https://doi.org/10.35383/cietna.v3i2.47  

Caro, P., Saracostti, M., Kinkead, A., & Grau, M. O. (2017). Niñez y adultez. Diálogos frente 

a tensiones familiares, laborales y del cuidado. Revista Latinoamericana de Ciencias 

Sociales, Niñez y Juventud, 15(1), 272 - 277. 

http://www.scielo.org.co/pdf/rlcs/v15n1/v15n1a17.pdf  

Castilla Cabello, H., Caycho Rodriguez T., Midori Shimabukuro, A., & Torres Calderón M.F. 

(2014). Análisis exploratorio de la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young en una 

muestra de adolescentes, jóvenes y adultos universitarios de Lima Metropolitana. 

Revista de Psicología de Arequipa, 4(1), 84 – 89. https://tinyurl.com/s824x5k4  

Costa, F. M., Costa, M.E., Wehrmeister, F.C., & Petrucci, D. (2017). Violence against women, 

Espírito Santo, Brazil. Revista Saúde Pública, 51(33), 9-11. 

https://doi.org/10.1590/S1518-8787.2017051006815  

Defensoría del Pueblo. (23 de octubre de 2020). Abordaje de violencia contra mujeres debe ser 

permanente en la provincia de Huanta en Ayacucho. Plataforma Digital Única del 

estado peruano: https://tinyurl.com/yfdyby3n  

De la Puente, C. (2018). Estadística descriptiva e inferencial. IDT CB. 

https://acortar.link/TEl66m  

De Mera Cobeña, A. E., & Moreira Valencia, J. (2018). La resiliencia en mujeres víctimas de 

violencia intrafamiliar. Revista Científica y Arbitrada de Ciencias Sociales y Trabajo 

Social ‘‘Tejedora’’, 1(2), 2 - 6. 

https://publicacionescd.uleam.edu.ec/index.php/tejedora/article/view/26/64  

Dosil, M., Jaureguizar, J., Bernaras, E., & Burges J. (2020). Teen Dating Violence, Sexism, and 

Resilience: A Multivariate Analysis. International Journal of Environmental Research 

and Public Health, 17(8), 11- 15. https://www.mdpi.com/1660-4601/17/8/2652  

Grotberg, E. (1995). Una    guía    para promover la   resiliencia   en   niños: 

fortaleciendo   el   espíritu   humano, proyecto internacional de la resiliencia. Bernard 

van Leer Foundation. https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/index.aspx  

Gelles, R. J. (1980). Violence in the Family: A Review of Research in the Seventies. Journal 

of Marriage and Family, 42(4), 873-885. https://doi.org/10.2307/351830  

http://hdl.handle.net/20.500.12390/2260
http://scielo.sld.cu/pdf/rnp/v13n26/rnp050217.pdf
https://doi.org/10.21830/19006586.312
https://tinyurl.com/2p8h2tbn
https://doi.org/10.35383/cietna.v3i2.47
http://www.scielo.org.co/pdf/rlcs/v15n1/v15n1a17.pdf
https://tinyurl.com/s824x5k4
https://doi.org/10.1590/S1518-8787.2017051006815
https://tinyurl.com/yfdyby3n
https://acortar.link/TEl66m
https://publicacionescd.uleam.edu.ec/index.php/tejedora/article/view/26/64
https://www.mdpi.com/1660-4601/17/8/2652
https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/index.aspx
https://doi.org/10.2307/351830


Vol. 9 Núm. 2 (33-48): Julio – Diciembre  2024 

 

https://doi.org/10.33936/rehuso.v9i2.5610 

Universidad Técnica de Manabí 

https://revistas.utm.edu.ec/index.php/Rehuso/index rehuso@utm.edu.ec 
 

 

47 

  

Guillen, R. (2005). Resiliencia en la adolescencia. Revista de la Sociedad Boliviana de 

Pediatría, 44(1), 2 - 3. http://www.scielo.org.bo/pdf/rbp/v44n1/v44n1a11.pdf  

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2019). Perú: Indicadores de violencia familiar 

y sexual, 2012-2019. https://tinyurl.com/bdhxkwhn  

Instituto Nacional de Estadística e Informática (2022, 19 de noviembre). Casos registrados de 

violencia familiar y/o sexual por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 

según sexo y departamento. 

https://www.inei.gob.pe/buscador/?tbusqueda=casos+de+violencia+familiar  

Mayor Walton S., & Salazar Pérez C. A. (2019). La violencia intrafamiliar. Un problema de 

salud actual. Revista Gaceta Médica Espirituana, 21(1), 2-3. 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1608-89212019000100096 

Márquez, C. V., Verdugo J. C., Villarreal, L., Montes, R., & Sigales, S. (2016). Resiliencia en 

adolescentes víctimas de violencia. International Journal of Developmental and 

Educational Psychology, 2(1), 493-494. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349851778050   

Mejía, R., Dávalos, G., & Zohn, T. (2020). Organización de vida cotidiana de familias cuyas 

madres tienen trabajo remunerado. Estudio en cinco grupos socioculturales. En R, 

Mejía. (Ed.) Organización familiar en la vida urbana: un análisis de su impacto en el 

desarrollo en la infancia media. (pp. 77 - 110). Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Occidente (ITESO). https://tinyurl.com/yewdf6r6  

Namy, S., Carlson, C., Norcini, A., Faris, D., Knight, L., Allen, E., Devries, K., & Naker, D. 

(2017). Gender, violence and resilience among Ugandan adolescents. Child Abuse & 

Neglect, 70, 310-312. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.06.015  

Nazar, A., Salvatierra, B., Salazar, S., & Solís, R. (2018). Violencia física contra adolescentes 

y estructura familiar: magnitudes, expresiones y desigualdades. Estudios Demográficos 

y Urbanos, 33(2), 388–394. https://doi.org/10.24201/edu.v33i2.1650  

Quispe, D., & Gutierrez, A. (2019). Violencia familiar y resiliencia en estudiantes del 5° año 

de la     institución educativa secundaria agropecuario – San Jerónimo – Apurímac, 

Año 2018 [Tesis de segunda especialidad, Universidad Nacional del Callao]. Archivo 

digital. https://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/2892453?mode=simple  

Rivera, R., & Arias, W. L. (2020). Factores asociados a la violencia contra los adolescentes 

dentro del hogar en el Perú. Interacciones, 6(3),3-6. 

https://doi.org/10.24016/2020.v6n3.104 

Rosario Quiroz, F.J., Chino Rojas, E., Guerrero Narbajo, Y. G., Luy Montejo, C., Cabrejos 

Choy, J., & Jiménez Ramírez, D. (2020). Resilience and family violence in peruvian 

adolescents from youth rehabilitation centers. Palarch’s Journal of Archaeology of 

Egypt/Egyptology, 17(6), 503-506. 

https://mail.palarch.nl/index.php/jae/article/view/755/1044  

Sianko, N; Hedge J. M., & McDonell, J. R. (2016). Differential Adjustment Among Rural 

Adolescents Exposed to Family Violence. National Library of Medicine, 34(4), 1-2. 

https://doi.org/10.1177%2F0886260516645574  

Solís-Beltrán, G., Fernández-Ronquillo, M., Solís-Granda, L., & Terán-Puente, C. (2018). 

Desigualdad   de   género   en   procesos   educativos incidente en violencia hacia la 

mujer. Podium,33, 18-20. https://doi.org/10.31095/podium.2018.33.2  

mailto:rehuso@utm.edu.ec
http://www.scielo.org.bo/pdf/rbp/v44n1/v44n1a11.pdf
https://tinyurl.com/bdhxkwhn
https://www.inei.gob.pe/buscador/?tbusqueda=casos+de+violencia+familiar
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1608-89212019000100096
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349851778050
https://tinyurl.com/yewdf6r6
https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.06.015
https://doi.org/10.24201/edu.v33i2.1650
https://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/2892453?mode=simple
https://doi.org/10.24016/2020.v6n3.104
https://mail.palarch.nl/index.php/jae/article/view/755/1044
https://doi.org/10.1177%2F0886260516645574
https://doi.org/10.31095/podium.2018.33.2


Katy Carolina Curo Campos, Jesús Manuel Guerrero Alcedo. Violencia familiar y 

resiliencia en adolescentes de una institución pública del Departamento de 

Ayacucho, Perú 

 

https://doi.org/10.33936/rehuso.v9i2.5610 Vol. 9 Núm. 2 (33-48): Julio – Diciembre  2024 

 

48 

   

 

 

Sosa Palacios, S. E., & Salas Blas, E. (2020). Resiliencia y habilidades sociales en estudiantes 

secundarios de San Luis de Shuaro, La Merced. Revista de Investigación en 

Comunicación y Desarrollo, 11(1), 7-11. https://doi.org/10.33595/2226-

1478.11.1.394   

Suárez, Y., Restrepo, D., Caballero, C., & Palacio, J.  (2018). Exposición a la Violencia y 

Riesgo Suicida en Adolescentes Colombianos. Terapia psicológica, 36(2), 106 - 108. 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/terpsicol/v36n2/0718-4808-terpsicol-36-02-00101.pdf  

Tenorio Castro, M. F. (2011). Adolescencia, pareja y violencia familiar. UNIFE, 7(1), 27 - 29. 

https://tinyurl.com/4e74xz3w  

Wagnild, G., & Young, H. (1993). Development and Psychometric Evaluation of the Resilience 

Scale. Journal of Nursing Measuremen, 1(2), 1 - 2. https://tinyurl.com/2u669bav  

Yeckting Vilela, F. (2017). Situación de riesgo y salud de los adolescentes en el valle de los 

ríos Apurímac, Ene y Mantaro en Perú. Revista peruana de medicina experimental y 

salud pública, 34(2), 3-15. https://rpmesp.ins.gob.pe/rpmesp/article/view/2867/2773 

https://doi.org/10.33595/2226-1478.11.1.394
https://doi.org/10.33595/2226-1478.11.1.394
https://scielo.conicyt.cl/pdf/terpsicol/v36n2/0718-4808-terpsicol-36-02-00101.pdf
https://tinyurl.com/4e74xz3w
https://tinyurl.com/2u669bav
https://rpmesp.ins.gob.pe/rpmesp/article/view/2867/2773

