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RESUMEN 

El objetivo del estudio fue analizar las características socio culturales asociadas a 

la violencia intrafamiliar en tiempos de pandemia en familias que asisten al Centro 

de Salud Cono Sur de la ciudad de Juliaca 2021, considerado la metodología como 

un estudio de investigación aplicada, de corte transversal, con diseño correlacional, 

en una muestra de 104 familias, aplicando dos instrumentos de recolección de 

datos, el análisis estadístico fue descriptivo y prueba de Chi cuadrado de asociación 

al 95% de confianza. Resultados: las características socio culturales son familias 

monoparentales (42.31%), tipo de religión predominante es católica (64.42%), 

estado civil conviviente (71.15%), con relaciones familiares de nivel regular 

(66.35%), los antecedentes de violencia familiar provienen del padre (53.85%). La 

violencia intrafamiliar es física de nivel bajo (65.38%), la violencia psicológica 

también en nivel bajo (67.31%) y violencia sexual también baja (74.04%). 

Conclusión: las características socio culturales están asociadas con la violencia 

intrafamiliar en tiempos de pandemia en familias que asisten al Centro de Salud 

Cono Sur de la ciudad de Juliaca 2021. 

Palabras clave: Características socioculturales, violencia intrafamiliar, pandemia. 
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ABSTRACT 

The objective of the study was to analyze the socio-cultural characteristics 

associated with intrafamily violence in times of pandemic in families attending the 

Cono Sur Health Center in the city of Juliaca 2021, considering the methodology as 

an applied, cross-sectional research study, With a correlational design, in a sample 

of 104 families, applying two data collection instruments, the statistical analysis was 

descriptive and the Chi-square test of association at 95% confidence. Results: the 

socio-cultural characteristics are single-parent families (42.31%), the predominant 

type of religion is Catholic (64.42%), cohabiting marital status (71.15%), with regular 

family relationships (66.35%), the antecedents of family violence come from of the 

father (53.85%). Domestic violence is low level physical (65.38%), psychological 

violence is also low level (67.31%) and sexual violence is also low (74.04%). 

Conclusion: socio-cultural characteristics are associated with domestic violence in 

times of pandemic in families attending the Cono Sur Health Center in the city of 

Juliaca 2021. 

Keywords: Sociocultural characteristics, domestic violence, pandemic. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

La violencia familiar es un problema mundial, acentuado lamentablemente 

durante el confinamiento por lo de la pandemia a nivel mundial, el hecho de estar 

mayor tiempo encerrados toda la familia ha generado una tensión drástica, allegada 

a otros factores como la falta de recursos económicos, quizá la pérdida del trabajo 

en uno o los dos integrantes de la familia (padre o madre), la fatal de abastecer los 

recursos para la alimentación, entre muchos otros factores que conllevan a que la 

familia especialmente los padres entran en momentos de desesperación, lo que 

desencadena la presión y por ende inician los conflictos entre la pareja (Alonso & 

Castellanos, 2016). 

Estudios han evidenciado que el encierro largo en las personas e incluso en 

animales puede conllevar a una serie de problemas que afecta su estado 

emocional, considerando que el hombre es un ser comunicativo que le gusta estar 

rodeado de sus pares para poder interrelacionarse con otros y así compartir labores 

de trabajo, o similares sin que represente estar aislados entre sí, las restricciones 

de movilidad de las personas ha conllevado a una serie de problemas que han 

afectado el estado emocional, generando incertidumbre y hasta depresión en 

muchas personas preferentemente si se trata de jefes de familia, el estrés y la 

presión por la situación económica ha conllevado a una crisis familiar además de ir 

en contra de las restricciones y aislamiento por la pandemia, la educación virtual 

programada de manera improvisada, en algunos casos el trabajo virtual bajo 

presión, entre muchas otras causas han conllevado a las familias a desencadenar 

problemas que han alterado su vida rutinaria hasta antes de la pandemia. 
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En este sentido se quiere analizar de qué manera los factores socioculturales 

influencian en la violencia intrafamiliar en tiempos de pandemia, empíricamente 

sabemos que los conflictos se han complicado, si hasta antes de la pandemia las 

parejas que convivían su vida era algo difícil, de qué manera el confinamiento ha 

complicado o ha mejorado esta situación, en este sentido se quiere analizar el 

comportamiento dentro del núcleo familiar en las familias de esta pare de la región 

de Puno, para poder sugerir algunos aspectos que mejoren la comunicación y 

convivencia entre el núcleo familiar y que no afecten a largo o mediano plazo en los 

hijos. 
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CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. Descripción del problema. 

Gómez & Sánchez (2020) indican que la Organización de Naciones 

Unidas viene reportando una violencia constante que presentan las mujeres 

en el mundo entero, incluso mucho antes de la aparición del COVID-19, la 

violencia doméstica o familiar en el hogar es actualmente considerada en la 

categoría de violación de los derechos humanos, cada día en el mundo se 

perpetran miles de casos de violencia familiar, un segmento particularmente 

afectado son las mujeres, con un rango amplio de edad desde los 15 hasta 

los 49 años, por lo general el violentador es la pareja masculina, bajo el 

contexto actual de pandemia de Covid-19 al parecer se ha incrementado los 

casos de violencia dentro del hogar (Gómez & Sánchez, 2020).  

Como lo indica Gallardo (2015) en tiempos de pandemia la probabilidad 

de sufrir violencia tiende a incrementarse, afectando al bienestar de las 

mujeres y su entorno familiar, afectando también su salud sexual y 

reproductiva, así también se evidencia una afectación importante de la salud 

mental general, con lo que además de la situación de emergencia se añade 

otra problemática como es el abuso en el hogar. 

En este sentido el INEI (2019) indica que existen países donde la 

violencia en contra de la mujer y los niños se incrementa y siempre estuvo 

presente, por supuesto que con la pandemia donde confina las familias, esta 

violencia se incrementa exponencialmente en tiempos de crisis con mayor 
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incidencia de casos de violencia, sin embargo las denuncias no son realizadas 

por parte de la mujer, debido al temor a las que son sometidas por el agresor, 

así se estima que del total de casos de violencia solo el 40% son denunciadas, 

mientras que únicamente el 10% llega a plasmarse en una denuncia policial 

formal. 

En este mismo sentido Gómez & Sánchez (2020) enfatizan señalando 

que en el mundo la violencia en la mujer se está incrementando es así, que 

en países de Asia se indica un incremento de los mismos en 30% según las 

llamadas de emergencia, aun en países desarrollados la violencia en el hogar 

ha mostrado incrementos como en Australia con un 40%, así también en 

Francia se menciona un 30% de incremento. La situación en Sudamérica 

también es preocupante, como se indica para Argentina las llamadas de 

emergencia por violencia familiar se incrementó en 35% desde inicios de la 

pandemia. En el continente europeo la situación pone en evidencia también 

incrementos significativos de violencia, así en el Reino Unido los números 

telefónicos de auxilio han mostrado incrementos de hasta el 97% solo durante 

el primer mes de confinamiento por la pandemia de Covid-19, llegando incluso 

a 14 muertes de mujeres y 2 niños como efecto de casos de violencia 

intrafamiliar. 

A pesar de vivir en pleno siglo XXI y en pleno 2021 lamentablemente 

son las mujeres y niñas, quienes tienen mayor amenaza de riesgo hasta la 

violencia física, psicológica, violaciones entre otros, si bien el cumplimiento de 

los periodos cuarentenarios son necesarios, pero lamentablemente se vuelve 
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en un alto riesgo donde las mujeres, niñas y niños se ven atrapadas con 

parejas abusivas. 

Según los reportes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 

el continente de América se tiene estadísticas que señalan el fallecimiento de 

500 personas atribuibles a eventos de violencia, además que en este 

continente se producen las tasas más elevadas de asesinatos, hasta triplicar 

el número que se presenta en otros continentes, así también la violencia se 

ha extendido a los niños, así se reporta que el 58% de ellos ha experimentado 

algún tipo de abuso en el lapso de un año, mientras que en los adultos se 

presenta un 12%, en el caso de las mujeres esta situación se ve agravada 

porque se tiene que de cada tres mujeres una ha sido violentada de alguna 

forma, las formas de ejercer violencia son muy variadas y dependen también 

del contexto en que se realizan, desde violencia emocional hasta sexual, 

pasando por violencia económica y otras muchas mas (Illescas et al., 2018). 

En este mismo sentido la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) viene impulsando el tamizaje oportuno para identificar hogares 

potenciales en violencia por uno de los integrantes, en este sentido viene 

buscando alianzas de trabajo multisectorial y multidisciplinario con la finalidad 

de prevención y capacidad de respuesta frente a casos de violencia contra la 

mujeres y miembros integrantes de la familia, para ello de manera conjunta 

con la OMS ha desarrollado un plan para disminuir ya atender situaciones de 

violencia, para ello el trabajo se inicio con un diagnostico de la gravedad de la 

situación actual y el involucramiento de los gobiernos nacionales de los países 

participantes, esto ha permitido que en las comisarías o sedes policiales se 
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implementen oficinas para atender casos de violencia, además se tuvo la 

participación de los diferentes entes gubernamentales, de manera particular 

el enfoque está orientado a las mujeres y niños, los esfuerzos se han 

reforzado por el incremento demostrado de los casos de violencia dentro del 

hogar con el inicio del confinamiento obligatorio por la pandemia que enfrenta 

el mundo entero (Instituto Nacional de Desarrollo Social, 2016). 

En el caso del Perú la situación de la violencia familiar también presenta 

cifras preocupantes, así se tiene que alrededor del 38,9% de mujeres señalan 

que han sufrido de algún tipo de violencia por parte de su pareja o compañero 

dentro de su hogar (INEI, 2019). Considerando que el Perú se caracteriza por 

ser una sociedad tiene un frecuente arraigo de diferencias de género 

importantes, donde el rol principal es asumido por los varones y la mujer 

asume roles secundarios o simplemente como ama de casa, en este sentido 

la violencia a menudo es tolerada e incluso se puede justificar en los hogares, 

es así que las denuncias por violencia familiar son cada vez más llegando a 

cifras de más de 200,000 casos al año de violencia doméstica en el país, como 

lo señala el Ministerio de Mujeres y Poblaciones Vulnerables (Velarde, 2019). 

En el caso de la ciudad de Juliaca se señala que para el año 2018 

(primer trimestre) se tiene una estadística de 125 denuncias por violencia 

familiar, evidenciando una situación problemática que requiere una 

intervención directa del Centro de Emergencia Mujer y de otras instituciones 

(Defensoría del Pueblo, 2018). 
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2.2. Pregunta de investigación general  

¿Cómo se asocian las características socio culturales y la violencia 

intrafamiliar en tiempos de pandemia en familias que asisten al Centro de 

Salud Cono Sur de la ciudad de Juliaca 2021? 

2.3. Preguntas de investigación específicas 

- ¿Cómo se asocia la dimensión social con la violencia intrafamiliar en 

tiempos de pandemia en familias que asisten al Centro de Salud Cono Sur? 

- ¿Cómo se asocia la dimensión cultural con la violencia intrafamiliar en 

tiempos de pandemia en familias que asisten al Centro de Salud Cono Sur? 

2.4. Objetivo general 

Determinar la asociación entre las características socio culturales y la 

violencia intrafamiliar en tiempos de pandemia en familias que asisten al 

Centro de Salud Cono Sur de la ciudad de Juliaca 2021. 

 

2.5. Objetivos específicos 

- Analizar la asociación de la dimensión social con la violencia intrafamiliar en 

tiempos de pandemia en familias que asisten al Centro de Salud Cono Sur. 

 

- Evaluar la asociación de la dimensión cultural con la violencia intrafamiliar 

en tiempos de pandemia en familias que asisten al Centro de Salud Cono 

Sur. 
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2.6. Justificación e importancia 

Por la importancia y relevancia de esta problemática que está generando la 

carencia de habilidades sociales, es necesario fundamentar la justificación del 

estudio realizado a continuación: 

Justificación teórica: esta investigación se justifica porque permitió obtener 

en información de la asociación de las características socio culturales y la violencia 

intrafamiliar bajo condiciones de pandemia, por lo que los resultados irán a 

conformar el cuerpo del conocimiento bajos esta situación de emergencia sanitaria. 

 

Justificación practica: Esta investigación se realiza porque permitirá a los 

profesionales responsables para prevenir la violencia intra familiar como un 

problema de salud pública, considerado como pandemia mundial la violencia 

intrafamiliar en contra de la mujer y los niños, este problema de violencia se ha 

agudizado en épocas de pandemia durante la presencia del Covid-19 

desencadenando situaciones negativas, sumadas a las muertes de familiares, 

amigos o conocidos, paralelamente la violencia intrafamiliar no ha cesado durante 

la pandemia, por lo tanto los problemas de morbilidad y hasta de mortalidad no han 

cesado. 

 Justificación metodológica: el presente proceso metodológico de 

investigación se utilizaran métodos, procedimientos, técnicas e instrumentos de 

evaluación válidos, considerando como un problema de impacto negativo 

desencadenado consecuencias muchas veces irreversibles con el feminicidio 

dejando huérfanos cuando se tiene hijos desencadenando un problema social, ya 

que se expone a los hijos al abandono total por parte de la madre, de allí que el 

feminicidio no se considere como un delito común, sino que por el daño que se 
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produce sea una condición agravante, por ello las penas por este delito son 

mayores y se corresponden con el daño ocasionado a nivel físico, psicológico, 

sexual y de otros tipos, esto incluye situaciones de violencia fuera del hogar o dentro 

del mismo. 

 Justificación social: considerando que la violencia familiar es un problema 

de la sociedad global, además de servir como evidencia científica del análisis de la 

violencia de género, o violencia intrafamiliar, analizar con evidencia científica las 

causas del agresor y del agredido o agredida, con evidencias mediante las lesiones 

o heridas, recientes o antiguas, e identificar los puntos débiles para intervenir como 

profesional de psicología. 

 

2.7. Alcances y limitaciones 

2.7.1. Alcances 

El presente estudio tuvo como alcance la realización de una descripción detallada 

de las características socio culturales de la población de estudio, así como las 

creencias religiosas que siguen, la instrucción educativa entre otros aspectos que 

permiten caracterizar a este grupo de estudio considerando los aspectos del 

entorno social en el cual se desarrollan, así como las creencias religiosas que 

siguen, la instrucción educativa entre otros aspectos que permiten caracterizar a 

este grupo de estudio, así también se obtuvo la información sobre la violencia 

familiar.  Para conseguir esta información se contó con el apoyo de la institución de 

salud, así como de las propias madres que asisten al mismo, con este apoyo y la 

participación directa de los investigadores se alcanzaron los objetivos propuestos 

en el estudio.  
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De esta forma los resultados permitieron identificar de manera concluyente y con 

análisis estadístico de respaldo respecto a las características socio culturales y su 

asociación con la violencia intrafamiliar, identificando aquellas características que 

tienen un mayor grado de asociación, las cuales podrían ser valoradas en 

posteriores estudios como factores de riesgo. 

2.7.2. Limitaciones 

Entre las limitantes de la investigación se señala la escasa o nula participación de 

los varones para brindar información, por lo que se trabajó básicamente con las 

madres de familia, así también se observó la poca disponibilidad por parte de 

algunas madres de brindar información detallada de las formas de violencia familiar 

de las que son objeto, muchas veces por vergüenza a reconocer que sufren de 

maltratos dentro de su hogar. 

Así también el estudio solo permite evaluar y analizar dos variables, entendiendo 

que la violencia familiar es una expresión de otros factores que no consideramos 

en el estudio, como son los aspectos económicos, la salud mental de las personas, 

entre otras variables que no fueron consideradas, pero que podrían estar 

relacionados con los niveles de violencia familiar observados. 

Respecto a la muestra se debe considerar que solo abarcamos un segmento de la 

población, es decir solo aquellas madres que asisten al Centro de Salud Cono Sur 

de la ciudad de Juliaca, quedando pendiente abordar el resto de la población que 

no asiste a la misma. 
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CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes 

Para este apartado se realizó una búsqueda de documentos relacionados con la 

investigación, considerando básicamente la presencia de las variables de estudio, 

así como poblaciones similares. 

3.1.1. Antecedentes internacionales  

Gómez & Sánchez (2020) artículo publicado en revista digital, tesis 

presentada “Violencia familiar en tiempos de Covid”, realizado en México; en 

el año 2020. El objetivo fue analizar la violencia familiar en tiempos de Covid-

19. La metodología consistió en un estudio descriptivo en una muestra de 120 

familia y analizados con estadística descriptiva. Resultados: se obtuvo 

información que evidencia una situación preocupante de violencia familiar, la 

cual se atribuye al confinamiento obligatorio producto de la pandemia de 

COvid-19, la convivencia diaria en esta situación han producido eventos 

frecuentes de violencia dentro del hogar en el país de México, por lo que las 

tasas de estos casos se han incrementado significativamente, por lo que se 

requiere una intervención rápida y efectiva de las entidades del Estado, 

enfatizando en las acciones de prevención, además de otras de atención de 

casos ya producidos, así también se enfatiza en mejorar la legislación 

existente para casos especiales de abuso, la cuales deben ser formuladas por 

el poder legislativo. Finalmente concluyen señalando que la frecuencia y nivel 

de violencia dentro de la familia se han incrementado durante el periodo de 

cuarentena en el país. 
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Mayor & Salazar (2019) artículo publicado en la OMS “La violencia 

intrafamiliar. Un problema de salud actual”, realizado en Cuba en el año 2019. 

Objetivo: sistematizar el comportamiento de este fenómeno en la actualidad. 

La metodología consistió en un estudio  Resultados: inicialmente presenta una 

revisión de la teoría y los conceptos relacionados a la violencia dentro del seno 

familiar, enfatiza en su ubicación como un problema de salud pública, las 

enfoca desde las perspectivas sociales y económicas de las poblaciones y 

realiza una propuesta para prevenir los casos de violencia, con énfasis en la 

educación donde se obtiene información sobre los derechos de las personas 

y la forma de actuar cuando se percibe situaciones de violencia dentro de la 

familia, finalmente identifica las formas y tipos de violencia que se ejercen, así 

como las consecuencias físicas y psicológicas en las personas afectadas. 

Concluye que la violencia familiar tiene consecuencias en la salud mental de 

las personas afectadas. 

 

Peris (2015) artículo publicado “La importancia de la terminología en la 

conceptualización de la violencia de género” España; 2015. El objetivo fue 

evaluar la importancia del concepto de violencia de género. La metodología 

fue bajo el enfoque cualitativo, realizando entrevistas cuya información fue 

sistematizada y valorada.  Resultados: Resalta la manera adecuada de 

enfocar el problema de la violencia familiar, identifica que en el país de España 

se enfoca la situación como violencia domestica de manera incorrecta, 

provocando confusión en la conceptualización del problema, así también 

percibe que existe una orientación ideológica del problema, provocando 

confusión respecto al origen y contexto de los casos de violencia intrafamiliar, 
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enfoca esta situación por la deficiencia observada en los medios de 

comunicación al informar sobre estos casos de violencia. Concluye indicando 

que los medios de comunicación confunden los tipos de violencia existentes 

confundiendo a las personas sobre las formas de violencia que informan.  

 

Izaskun (2014) artículo publicado “Efectos directos e indirectos de la violencia 

familiar sobre la violencia filio-parental” Vasco, realizada en la Universidad del 

País Vasco. Objetivo: evaluar el efecto de violencia en el hogar en las 

conductas agresivas e inadaptación en un grupo de estudiantes adolescentes, 

como otro objetivo plantea el efecto de los problemas de conducta y de 

emociones en la ocurrencia de casos de violencia en la familia y de los hijos 

hacia los padres, realizo su estudio con una muestra de 485 estudiantes de 

los dos sexos y edades entre 12 y 18. Los resultados indican el desarrollo de 

modelos de ecuaciones, de los cuales se obtuvo que la totalidad de los tipos 

de violencia tienen efectos negativos en la adaptación de los estudiantes 

adolescentes. Como datos adicionales se reporta que los efectos secundarios 

son importantes para la presentación de violencia de hijos hacia los padres, 

que se expresan en conductas y descontrol de emociones. Concluye 

señalando que cuando se ejerce violencia familiar los hijos adolescentes 

pueden padecer de problemas de violencia y conductas antisociales. 

 

3.1.2. Antecedentes nacionales 

Velarde (2019) tesis realizada en la Universidad Federico Villareal, titulada 

“Relación entre la violencia familiar y el feminicidio”, realizado en la ciudad de 

Lima en el año 2018. Objetivo: evaluar la relación entre violencia intrafamiliar 
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y feminicidio en la ciudad de Lima, así como analizar la existencia de 

relaciones entre la agresión de forma física, sexual y psicoemocional con el 

feminicidio, su población de estudio estuvo delimitada en casos de parejas y 

ex parejas. Metodología, se siguió una investigación de nivel no experimental, 

la muestra estuvo formada por mujeres con residencia en el cercado de la 

ciudad de Lima. Los resultados señalan que la mayoría de las mujeres 

considera que el principal agresor es la pareja o ex pareja con un 82%, de 

estos casos existe una alta probabilidad de que muchos de ellos terminen en 

casos de feminicidio. Concluye que se corrobora la existencia de relación 

estadística significativa entre la agresión física de la violencia familiar y el 

feminicidio. 

 

Vargas (2017) tesis realizada en la Universidad Nacional del Centro del Perú, 

en su estudio “Factores socioculturales que influyen en la violencia 

intrafamiliar a partir de la diferencia de género en el distrito Huancayo en la 

actualidad”. El objetivo del estudio fue analizar los factores sociales y 

culturales que se hallan asociados con la violencia dentro de la familia, con 

origen en las diferencias de género en la ciudad de Huancayo en Perú. 

Metodología, se utilizó el enfoque cuantitativo, la recolección de datos se hizo 

mediante instrumentos del tipo cuestionario, estructurados en una escala de 

orden, el análisis de resultados fue de forma descriptiva e inferencial. Los 

resultados, señalan que, en la ciudad de Huancayo, la violencia dentro del 

hogar tiene un origen común, el cual es la diferencia de géneros, con bases 

en una cultura machista que impone roles de manera ancestral dentro de las 

familias, en este contexto la mujer se ve obligada a sumir roles dentro del 
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hogar, mientras que el varón asume un rol de dominio con actuación de rol de 

proveedor de recursos económicos. La explicación de la presencia de las 

elevadas tasas de frecuencia de violencia familiar en esta ciudad, es que 

existe un arraigo cultural importante con ventajas apreciables para los varones 

con desmedro de los roles que se asignan a las mujeres. Concluye que la 

violencia familiar es un problema actual y se inicia con aspectos sociales y 

culturales. 

 

Crisostomos (2016) artículo publicado de la tesis de la Universidad Pontificia 

Universidad Católica del Perú, en su estudio titulado “Violencia contra las 

mujeres rurales: una etnografía del estado peruano” Lima; 2016. Objetivo: se 

planteó analizar los estudios sobre violencia contra la mujer en el Perú, se 

enfatiza en identificar los factores que inician los casos de violencia, además 

de las consecuencias anteriores de las mismas, las cuales se pueden 

manifestar a lo largo de toda la vida de la persona afectada. Método, se siguió 

el enfoque cualitativo de investigación, utilizando la entrevista como forma de 

recolectar datos, para su posterior sistematización. Los resultados están 

orientados a evaluar el rol de las instituciones del Estado para atender los 

casos de violencia contra la mujer, con énfasis en las zonas urbanas se 

identificó que la policía nacional, fiscalía y defensoría son reconocidas por las 

mujeres como las instituciones del gobierno a las que puede recurrir al sentir 

que son víctimas de violencia, la sistematización de la entrevistas permitieron 

identificar patrones claros de la violencia, además de una escasa sensación 

de seguridad de las instituciones públicas, la mayoría de las mujeres señala 

que prefieren no denunciar los casos de violencia por temor a represalias y 
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perdida del apoyo económico para mantener a sus familias. Concluye que las 

características etnográficas tienen relación directa con la presentación de 

violencia familiar, además identifica a las mujeres de las zonas rurales como 

las más afectadas. 

 

Zorrilla (2015) tesis de la universidad Cesar Vallejo, en su estudio “Violencia 

contra la mujer y sus efectos en la productividad laboral en una cadena de 

peluquerías en el Perú” Lima; 2015. Objetivo: se planteó evaluar la forma en 

que la violencia contra la mujer interfiere con el desempeño laboral de las 

mujeres que laboran en peluquerías en la ciudad de Puno. Los resultados 

señalan que las mujeres violentadas reducen su desempeño en el trabajo con 

una magnitud de 3.7% del PBI del país, además se identifica que las mujeres 

tienen un rol principal en la economía del Perú, sobre todo en empleos no 

formales, entre ellos las peluquerías, además identifican que la mitad de las 

mujeres entrevistadas han sufrido alguna vez de violencia por parte de su 

pareja actual o expareja, en el caso de trabajadoras del emporio de Gamarra 

se reporta un 45% que sufrieron violencia del tipo físico, económico y sexual. 

Concluye que la violencia familiar tiene impactos importantes en el 

desempeño laboral de mujeres dedicadas a la peluquería en la ciudad de 

Lima. 

  

3.2. Bases teóricas de la variable. 

3.2.1. Características socio culturales 

Toda población humana se define como aquel grupo de personas que habitan un 

área geográfica o espacio identificable, estos grupos humanos tienen 
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características propias, como son las raciales, lingüísticas y religiosas, etc. Si bien 

existen diferencias dentro de la misma se pueden identificar características que las 

diferencian claramente de otras (Illescas, 2018). 

 

Parsons (1972) plantea una teoría inicial respecto al origen de los casos de 

violencia, la cual tiene sus inicios en la cultura humana, esta se desarrolla tanto en 

el nivel micro como macro de las sociedades, se identifica los roles desde los inicios 

de la formación de las sociedades humanas, donde el rol de la mujer se ubicó 

básicamente en el cuidado del hogar y los hijos, mientras que el varón tuvo el rol 

de proveer los alimentos, estos roles han cambiado con el paso del tiempo, sin 

embargo muchos de ellos se mantienen aun presentes en las sociedades 

modernas. En resumen señala que es la cultura la que dio origen a los roles de la 

familia, si bien se han modificado aun persisten muchos de los roles iniciales de la 

cultura humana. 

Además de lo indicado realizó un análisis con enfoque de sistemas, considerando 

las interacciones de diversa magnitud entre los componentes de la sociedad y sus 

organizaciones, señala que la comunicación es la principal fuente de trasferir 

información dentro de las sociedades, creando una memoria común, esta tiene 

alcance tanto a nivel micro dentro de las familias como macro en las organizaciones 

que forman los grupos humanos (Baecker, 1997). 

3.2.1.1. Tipo de familia 

Desde la visión de la sociología se pueden identificar varios tipos de familia, que 

según los estudios de años se han ido definiendo y categorizándolas en ciertos 

grupos o tipos, sin embargo existe consenso en que  la familia de origen o 
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tradicional se refiere a las familias típicas, que se genera por la decisión de dos 

personas de unirse y tener hijos, que es una familia normal conformada por un 

padre, madre e hijos, dentro de este tipo de familia se identifica componentes o 

subsistemas como son el conyugal, paternal, hijos y hermanos, entonces el modelo 

clásico de familia está formado por un hombre y una mujer además de sus hijos 

formando una familia tradicional (Illescas, 2018). 

Para el presente estudio consideramos los siguientes tipos señalados por Illescas 

(2018): 

- Familia mono parental: Se caracterizan por ser familias conformadas 

únicamente por uno de los progenitores, ya se al padre o la madre además 

de los hijos, esta estructura familiar se produce como efecto de la separación 

de la pareja por diversas razones, como el divorcio de la pareja, el 

fallecimiento de uno de ellos entre otras causas, entonces uno de los 

progenitores se encarga de los hijos, en los tiempos actuales también se 

puede producir por casos de inseminación artificial donde la madre no 

conoce la identidad del padre, así también se puede producir por la adopción 

de un niño o niña, al igual que otros tipos también se pueden distinguir 

subcategorías.  

Dependiendo de cada situación en particular, una familia monoparental 

puede tener repercusiones importantes sobre todo en los hijos, como puede 

ser la sensación de carencia emocional, sobre todo es evidente en los niños 

menores, así también puede tener efecto en una sobrecarga del padre o 

madre que asume toda la responsabilidad sin el apoyo habitual en una 

familia biparental (Alonso & Castellanos, 2016). 
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- Familia nuclear: Este tipo de familia se caracteriza porque los miembros 

conformantes viven en un mismo núcleo familiar, es decir viven en un mismo 

hogar, esta estructura está formada por los mismos componentes que, de la 

familia de origen, es decir un padre, una madre y los hijos, pero se pueden 

sumar otros miembros, que por lo general son parientes cercanos con algún 

vínculo de consanguineidad, entre estos se tiene por lo general a los abuelos 

paternos o maternos. Dentro de esta categoría se pueden distinguir algunas 

subcategorías, como es la familia nuclear simple, familia nuclear biparental 

y otras (Morales, 2008). 

- Familia ampliada: también conocidas como familias numerosas o 

extendidas, son aquellas en las que además de los dos progenitores, se 

tiene como integrantes a los abuelos, tíos y los primos. Los conformante de 

la misma se encuentran en contacto permanente, habitan una misma 

vivienda, casa o predio, de esta forma se genera una red familiar de apoyo 

entre sus integrantes, desarrollándose la ayuda mutua entre ellos. 

3.2.1.2. Religión 

La religión se define como un conjunto de costumbres y creencias, son de carácter 

fundamentalista es decir no requieren ser probados, sino que son dogmas que se 

aceptan de manera voluntaria, se rigen por medio de los llamados textos sagrados, 

en donde se encuentran los principios morales que deben seguir los creyentes, 

señalando lo bueno y lo malo, así como los objetivos que el creyente debe seguir 

(Jadue, 1996). 

Existen numerosas religiones, entre las que podemos señalar: 
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- Religión católica: Llamada catolicismos es una doctrina religiosa que está 

dirigida en el campo espiritual por el Papa, que es elegido por una cúpula de 

cardenales de todo el mundo, su sede se encuentra en la ciudad del Vaticano 

en Italia, en sus inicios se reconoce como su fundador a Jesucristo y dirigida 

posteriormente por sus apóstoles, por lo que se cataloga como la única 

Iglesia cristiana auténtica, busca diseminar y predicar las enseñanzas de 

Cristo quien es considerado el hijo de Dios, su doctrina se encuentra 

plasmada en la Biblia la cual está formada principalmente por dos capítulos 

el denominado antiguo y el nuevo (Jadue, 1996). 

- Adventistas: Denominación cristiana de evangélicos conservadores, esta 

iglesia tuvo sus inicios en las expectativas escatológicas a mediados del 

siglo XIX, pero se reconoce su inicio formalmente en el año de 1863. Uno de 

los primeros conjuntos tomó como nombre el de séptimo día, aludiendo a lo 

dictado por la biblia de descansar dicho día, a partir de una reinterpretación 

de las doctrinas se convirtió, en la denominada Iglesia Adventista del 

Séptimo Día, actualmente en el Perú se la considera como la que se ubica 

en segundo lugar de importancia luego de la religión católica (Weber (1997). 

- Testigos de Jehová: Los testigos de Jehová tienen su inicio en el siglo XIX, 

específicamente en el año de 1879, su fundador fue Charles Taze Russell 

(1852-1916). Sin embargo, a partir de la década de 1940 este grupo inició 

una amplia divulgación de sus ideas, usando como estrategia el contacto 

con las personas predicando su doctrina por todo el mundo. Proclaman la 

inmortalidad del alma, consideran que no existe una vida en el más allá, sino 

que es una continuación de la que se tiene en la Tierra, para ello toman 

textos bíblicos como el de Eclesiastés 9, 5), señalando que en la Biblia no 
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se acepta de manera directa la existencia del alma, sino que este concepto 

se atribuye únicamente a los seres vivos, la cual es denominada alma, es 

decir se acepta que es posible la resurrección, lo cual según sus creencias 

ocurrirá luego del Armagedón (Gallardo, 2015). 

3.2.1.3. Estado civil 

El estado civil es definido como el estatus que presenta una persona, tanto en el 

aspecto físico, así como con las circunstancias personales y con la legislación, esta 

situación son las que determinan su capacidad de obrar y los efectos jurídicos que 

posee cada individuo. 

Entre los estados que se reconocen para identificar a una persona se tiene a 

casado, que son aquellas que han contraído matrimonio civil, es decir que han 

asumido un contrato social con otra persona y tiene una convivencia con la misma 

en un hogar. Conviviente, es el estado de una persona que convive con su pareja, 

pero sin existir de por medio un contrato legal. Separado, cuando la persona se ha 

separado de forma legal o física de su pareja. Soltero, cuando la persona no ha 

asumido ninguna convivencia ni matrimonio. Viudo, cuando su pareja ha fallecido 

por alguna causa (Crisostomos, 2016). 

3.2.1.4. Relaciones familiares 

Las relaciones familiares son un proceso de interacción entre los miembros que la 

conforman, esto parte del punto de vista que la familia es un sistema, estas 

interacciones permiten crear lazos que los unirán por toda la vida, conforman una 

estructura de apoyo entre los conformantes mayores y los menores, luchando por 

alcanzar objetivos comunes, existe una comunicación común entre los miembros y 

comportamientos característicos, también se producen conflictos en su interior 
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puesto que el comportamiento de cada miembro puede alterar todo el sistema 

familiar (Illescas et al., 2018). 

3.2.1.5. Antecedentes de violencia familiar  

Son aquellas situaciones anteriores en la que un integrante o varios integrantes de 

la familia ha sufrido de alguna forma de violencia familiar, las situaciones de 

violencia en la familia son por lo general repetitivas en el tiempo, si existe una 

persona agresora es probable que las situaciones de violencia se presenten con 

cierta regularidad. 

Estas situaciones de antecedentes de violencia familiar pueden ser asumidas por 

los hijos como una conducta habitual, por lo que en la edad adulta ellos pueden 

repetir esas conductas aprendidas, es probable que personas que han sufrido de 

violencia tiendan a ejercer también estas conductas cuando conforman su propio 

hogar, repitiendo así un círculo de violencia (Illescas Zhicay et al., 2018). 

3.2.2. Violencia intra familiar. 

Es el tipo de violencia que se produce al interior del seno familiar, su 

frecuencia es tan elevada que se ha convertido en un problema global, su 

origen se remonta a las creencias y la cultura de una sociedad, así como las 

normas y valores en los cuales se desarrolla un individuo. Por lo general su 

manifestación es mediante la fuerza física, pero actualmente se han 

diferenciado en varias formas como la psicológica, económica entre otras, la 

OMS ha dado una definición que es válida para el presente estudio, que es la 

utilización intencionada de la fuerza física o del poder de una persona sobre 

otra, las cuales tienen efectos perjudiciales para las personas en quienes se 

ejerce esta violencia, el nivel máximo de su ejercicio es el provocar la muerte, 
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sin embargo se reconoce que es un proceso gradual, donde se inicia con 

agresiones verbales y otras sin llegar al contacto físico, sea cual fuere su 

forma de ejercerla todas tienen un efecto negativo, que pueden afectar el 

comportamiento anterior (OPS, 2017). 

Las estadísticas relacionadas a la violencia indican que alrededor de 

1.6 millones de seres humanos fallecen por alguna causa relacionada a la 

violencia, además se identifica que el rango de edad en el que se presenta 

este evento es de 15 a 44 años, así también se ha identificado que el sexo 

más afectado por muertes violentas es el masculino con el 14% y solo de 7% 

en el femenino. Si bien esta estadística es de preocupación, también se debe 

considerar las personas lesionadas por actos de violencia, los cuales sufren 

problemas a nivel sexual, mental, físico, etc. De manera adicional se ha 

estimado un perjuicio económico de millones de dólares como efecto de la 

violencia, esto se refiere a los gastos gubernamentales en atenciones 

médicas, servicio policial, disminución de productividad en el trabajo, gastos 

en la parte legal, entre otros (OPS, 2017). 

 

Violencia interpersonal:  

Es aquella forma de violencia que se ejerce entre un agresor y otra 

persona agredida, en esta se incluye algunas categorías como la violencia 

entre jóvenes, con la pareja, la violencia contra persona con poca capacidad 

de defenderse como los niños y ancianos, también se ubican aquí las 

agresiones sexuales, las que se producen en los centros de educación, 

centros correccionales, cárceles entre otros. 
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Bajo este mismo sentido se define la violencia que ocurre dentro de la 

familia, básicamente en forma de maltrato con los integrantes más débiles 

como son las mujeres y niños, si bien lo habitual es que el varón ejerza la 

violencia, también la pueden desarrollar otros miembros integrantes del grupo 

familiar. Las teorías incorporan básicamente dos componentes al identificar la 

violencia, el primero está formado por los agresores, es decir aquellos que 

manifiestan de manera violenta sus sentimientos, la otra parte es la agredida 

o violentada, que como referimos son por lo general la madre y los hijos, las 

causas por las que se desarrolla los actos de violencia son muchos, pero se 

considera como principales las características socioculturales, sin descartas 

patologías mentales y la falta de control de la ira, si bien existen una serie de 

matices al ejercer la violencia, queda claro que todas ellas tienen 

repercusiones negativas en las personas violentadas, las cuales pueden ser 

golpes o contusiones, así como efectos negativos en la autoestima de las 

personas agredidas (Šimonović, 2020). 

Para que se presente un acto de violencia se reconoce que existe la 

aplicación de alguna forma de poder, con la cual se oprime y domina a otra 

persona, la violencia entre personas es una característica de las sociedades 

humanas, si bien se presenta en diferentes magnitudes, se la observa en la 

totalidad de las culturas humanas. Debido a su magnitud ha sido declarada 

como un problema de salud pública, considerando que las magnitudes de los 

daños son enormes, no solo en el aspecto físico sino también en el aspecto 

psicosocial de las personas agredidas, las repercusiones pueden ser 

temporales, pero también permanentes y que no se superan fácilmente 

(Acosta, 2020). 
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Por ser un problema de salud pública de nivel global, la violencia ha 

sido afrontada por instituciones internacionales, así la OMS ha desarrollado 

una serie de recomendaciones para evitar la violencia dentro de la familia, las 

numerosas campañas a nivel mundial han tenido un efecto positivo, sin 

embargo, aun queda mucho por trabajar para reducir el elevado número de 

casos de violencia. Las estadísticas indican que por lo menos una de cada 

tres mujeres ha sufrido algún tipo de violencia en su vida, por lo que se la 

puede identificar como una pandemia, sobre todo porque se violenta uno de 

los derechos fundamentales de todo ser humano (Phumzile, 2020). 

  Si bien en la sociedad actual existe conciencia y se repudia la violencia 

en todas sus formas, todavía se observa un nivel de tolerancia preocupante 

en diversos países, es decir se distingue que existe algún nivel de violencia 

que es permisible y otro de mayor magnitud que es inaceptable, esta 

concepción cultural es errónea puesto que cualquier nivel de violencia es 

perjudicial, por lo tanto, no se debe permitir ninguna forma ni siquiera mínima 

contra otra persona (OPS, 2020). 

Se reconoce que las personas violentadas tienen ciertas características 

comunes como son el sexo y la edad principalmente, es así que las mujeres 

son el segmento de la población que se halla más afectado, así también las 

edades menores y mayores (niños y ancianos) son particularmente afectadas, 

así como también personas que presentan alguna discapacidad física o 

mental, por lo que son más vulnerables y tienen menos poder frente a otras 

para defenderse (OPS, 2020). 

Para que se produzca la violencia contra una persona, debe existir una 

estructura social en la cual se acepta algún nivel o forma de violencia, es decir 
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se produce la tolerancia de la misma, este aspecto tiene variaciones según el 

desarrollo cultural, sin embargo, en países con menor nivel educativo y 

cultural las estadísticas señalan un mayor numero de casos de violencia 

dentro de la familia (OMS, 2017). 

 

Gráfico 1.  

Tipos de violencia intra-familiar y su ciclo de desarrollo 
(modificado de Browne, K./Herbert, M., 1997) 

 

 

 

Tipos de Violencia familiar: 

La violencia al interior de la familia se puede clasificar en las 

siguientes formas:  

a) Violencia física el que se desencadena por procesos de 

investigación posterior a la evaluación por el médico legista quien 

hace la valoración para valorar el tipo de violencia, el cual se 

identifica como un factor de gravedad. 
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b) Violencia psicológica, afectando de manera subjetiva, se perjudica la 

identidad personal, el nivel de estima, entre otros, todo ello interfiere 

en la convivencia (Peris, 2015). 

c) Violencia sexual, comprendida como la suma de la violencia física, 

psicológica y sexual, es una de las más frecuentes en países en vías 

de desarrollo, se da tanto con la participación de personas ajenas al 

entorno familiar, pero también se identifica casos en que los propios 

familiares ejercen violencia sexual con integrantes de la familia, es 

una de las que presenta las repercusiones negativas más 

importantes, la mujer sometida a esta forma de violencia por lo 

general llevará un trauma por el resto de su vida, por lo que es 

recomendable la terapia psicológica (Šimonović, 2020). 

d) Violencia económica, es aquella forma de agredir a otra persona 

mediante el uso de la economía, es decir el limitar el dinero necesario 

para mantener a una familia, por lo general esta forma de violencia 

es ejercida por el padre de familia, puesto que ejerce su poder en 

términos económicos, dominando a la madre por medio del dinero, 

actualmente esta forma de violencia se encuentra tipificada dentro 

de la legislación nacional. 

- La pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación de 

forma indebida de bienes o derechos patrimoniales. 

- Limitar los recursos económicos necesarios para satisfacer 

necesidades básicas. 

- Incumplimiento de obligaciones básicas como alimento, salud y 

educación. 
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- Limitar o controlas los ingresos económicos. 

- Pago de salarios de forma desigual, por el desarrollo de un 

mismo trabajo. 

- Perturbar el desarrollo ocupacional, perjudicando el ingreso 

económico. 

- Entregar los recursos económicos de manera limitada, sin 

cumplir los mínimos requeridos por la familia. 

En el caso del Perú el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, está encargada de asistir a las mujeres o niños que son 

violentadas de alguna de las formas descritas. 

 

Factores de riesgo. 

Son aquellas características que pueden predisponer a sufrir de 

violencia, en este contexto el género femenino es identificado como una 

condición de riesgo para sufrir alguna forma de violencia, así también la 

edad, puesto que los ancianos tienen una mayor probabilidad de sufrir 

agresiones, así como los niños menores (Šimonović, 2020).  

Violencia intra familiar. 

La violencia intra familiar es una actitud negativa considerada 

como un problema de salud pública, en muchos casos no es identificable 

ni siquiera por la persona violentada, en el caso de la violencia 

intrafamiliar la principal persona agredida es la mujer y en segundo nivel 

los hijos, las formas de violencia pueden ser diversas como la violencia 

sexual, la económica, la física entre otras, todas ellas con efectos 
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negativos y se pueden manifestar tanto en relaciones heterosexuales u 

homosexuales (OMS, 2020).  

3.3. Identificación de variables 

3.3.1. Características socio culturales 

Son las cualidades o circunstancias que es propia o peculiar de una persona o de 

un grupo, se refiere a la organización y jerarquía, las normas de convivencia, las 

ideologías dominantes (Alonso Varea & Castellanos Delgado, 2016).  

3.3.2.  Violencia intrafamiliar 

Es cualquier forma de abuso de poder ejercido por algún integrante del núcleo 

familiar, con la intención de dominar o someter a la otra persona, esta violencia 

puede ser física, psíquica, sexual, patrimonial o económica, se caracteriza porque 

se desarrollan dentro del seno familiar (Alméras et al., 2002). 
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CAPITULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1. Tipo y nivel de investigación 

4.1.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación, realizado reúne las condiciones 

metodológicas de una investigación aplicada, porque confronto las teorías 

con la realidad encontrada. Teniendo en consideración que los diferentes 

autores sostienen que una investigación aplicada “se caracteriza porque 

por medio de ella se busca su aplicabilidad de manera inmediata, responde 

a la necesidad de solucionar una situación problemática inicial” (Hernández 

et al., 2010). 

4.1.2. Nivel de investigación 

La presente investigación se ubica en el nivel de investigación 

correlacional, puesto que trata de explicar el comportamiento de una 

variable como es la violencia intrafamiliar, mediante su relación con otra 

variable que son las características socio culturales, para ello inicialmente 

se midieron las dos variables de estudio mediante dos instrumentos y se 

evaluó la relación estadística entre ellas sin influencia de ninguna variable 

extraña (Hernández et al. 2010).  

Este nivel se ubica en un tercer lugar de jerarquía, puesto que no 

solo busca describir las variables de estudio, sino de manera adicional las 

relaciona, para ello hace uso de la estadística inferencial con un nivel de 
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confianza especifico, además que busca explicar la misma en términos 

teóricos y de antecedentes. 

4.2. Diseño de la investigación 

Fue el diseño no experimental 

Es un diseño de investigación, que se utiliza cuando se mide una relación 

entre dos variables, sin que el investigador controle o intervenga en ninguna 

de ellas. 

Su esquema es el siguiente: 

 

 

 

 

Donde: 

M: Muestra de estudio 

V1: Características socioculturales 

V2: Violencia intrafamiliar 

Para el análisis de la correlación como lo señala (Hernández et al.  

2010, p. 152), indica que se cuenta con el análisis de correlación y el de 

asociación. 

 

4.3. Operacionalización de variables 

 

 

 

M 

V1 

V2 
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Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

ESCALA VALOR 

FINAL 

Característica

s 

socioculturales

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son percepciones 

de los integrantes de 

las familias que 

serán analizadas y 

estudiadas dentro 

del contexto de 

violencia familiar, 

según el informe y 

reporte recolectado 

en la base de datos 

de la estrategia de 

violencia familiar del 

ministerio de salud y 

MINDES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son definidas 

como la 

recolección de 

las aportaciones 

de todos los 

integrantes de la 

familia que dan 

lugar al análisis 

de la 

problemática 

dentro del 

contexto de 

violencia familiar, 

según el tamizaje 

de las fichas de 

violencia que 

utiliza el 

ministerio de 

salud y ministerio 

de desarrollo 

social quien vela 

el aspecto del 

cuidado integral 

de la violencia en 

contra de la 

mujer y del niño. 

Sociales: 

Tipo de familia 

 

 

 

Estado civil  

 

 

 

Relaciones 

familiares 

 

 

Antecedentes de 

violencia familiar 

 

Culturales: 

Religión 

Monoparental 

Nuclear 

Ampliada 

 

 

Casados 

Divorciados 

Convivientes 

 

Buenas 

Regulares 

Deficientes  

 

Si 

NO 

 

Católica 

Nominal 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

Nominal 

 

 

Escala tipo 

Likert. 

Mide las 

características 

familiares 

dentro del 

núcleo familiar 
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Violencia 

intrafamiliar. 

 

 

 

 

 

 

Es cualquier tipo de 

abuso de poder 

cometido por algún 

miembro de la 

familia sobre otro; 

para dominar, 

someter, controlar o 

agredir física, 

psíquica, sexual, 

patrimonial o 

económicamente, 

se entiende que 

esas acciones se 

realizan dentro del 

hogar. Las 

dimensiones de la 

violencia son 

violencia sexual, 

psicológica y 

económica. 

 

 

 

La violencia 

familiar se mide 

mediante la 

percepción de 

una persona en 

las dimensiones 

de violencia 

sexual, física y 

psicológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Violencia física. 

 

 

 

 

 

 

 

Violencia 

psicológica 

 

 

Adventista  

Evangélica 

Otras 

 

 

 

 

 

 

Golpes. 

Patadas. 

Puñetes. 

Empujones 

Jalones de cabello. 

Pellizcos. 

 

 

Ofensas verbales. 

Gritos. 

Amenazas. 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mide las 

características 

físicas del 

agredido 

dentro del 

contexto 

familiar. 

 

 

 

Cuestionario 

de percepción 
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Violencia sexual 

 

 

 

Gestos despreciativos. 

Indiferencia. 

Silencios. 

Celos. 

Limitaciones a libertad 

Personal. 

 

 

Acoso,  

Tocamientos 

Exposición de 

pornografía 

Penetración. 

 

Nominal 

de violencia 

itrafamiliar. 
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4.4. Hipótesis general y especificas 

4.4.1. Hipótesis general 

Las características socio culturales están asociadas a la violencia intrafamiliar en 

tiempos de pandemia en familias que asisten al Centro de Salud Cono Sur de la 

ciudad de Juliaca 2021. 

4.4.2. Hipotesis especificas 

Existe asociación de la dimensión social con la violencia intrafamiliar en 

tiempos de pandemia en familias que asisten al Centro de Salud Cono Sur. 

Existe asociación de la dimensión cultural con la violencia intrafamiliar en 

tiempos de pandemia en familias que asisten al Centro de Salud Cono Sur. 

4.5. Población y muestra 

4.5.1. Población 

La investigación se realizó con familias que acudieron al Centro de 

Salud Cono Sur, durante el 2021. La población estuvo conformada por 1258 

familias que acuden al establecimiento por problemas de violencia intra 

familiar (Centro de Salud Cono Sur, 2021). 

 

4.5.2. Muestra 

La definición de la muestra para el estudio, se realizó para trabajar 

con una muestra representativa de la población, para ello se eligió la técnica 

de muestreo por probabilidad, de manera que se fije el nivel de error 

utilizado. (Richard et al., 2006). 
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Se realizó el cálculo muestral según la siguiente fórmula estadística 

probabilística: 

 

 

 

 

 

Tamaño de la población N 1258 

Error Alfa α 0.05 

Nivel de Confianza 1-α 0.95 

Z de (1-α) Z (1-α) 1.96 

Prevalencia de la 
Enfermedad 

p 0.40 

Complemento de p q 0.60 

Precisión d 0.09 

      

Tamaño de la muestra n 104.46 

 

 

n= 
1258 3.8416 0.40 0.60     

0.0081 1257 ,+ 3.842 0.40 0.60 

       

n= 
1159.855872    

10.182 ,+ 0.922    

       

n= 
1159.9      

11.104      

       

n = 104.46      
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Muestreo 

El tipo de muestreo que se utilizó fue el denominado muestreo 

aleatorio simple, en el cual, por las características homogéneas de la 

población, como son condiciones sociales y económicas de la zona, todas 

ellas tienen la misma probabilidad de ser elegidos para el desarrollo de la 

investigación, con lo cual se tendría una muestra representativa y poder 

inferir las conclusiones de la misma hacia el resto de la población 

(Hernández, et al. 2010). 

 

4.6. Técnicas e instrumentos: Validación y confiabilidad. 

4.6.1. Técnicas. 

Para el estudio se utilizó la encuesta como técnica de recolección de 

datos, la misma que estuvo formado por las dimensiones y los ítems 

correspondientes a la variable de estudio. 

Se utilizó preguntas concretas y claras sin modificar ni controlar el 

proceso para conocer el estado de opinión de las personas que 

constituyeron la muestra de estudio (Hernández, et al. 2010). 

4.6.2. Instrumentos. 

a. Instrumento para características socio culturales 

El instrumento que se utilizó fue el cuestionario de características socio 

culturales, la que considera las siguientes dimensiones: 

1.1. Tipo de familia 

1.2. Religión 

1.3. Estado civil  
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1.4. Relaciones familiares 

1.5. Antecedentes de violencia familiar. 

b. Instrumento para medir la violencia intrafamiliar  

El instrumento utilizado fue un cuestionario, con alternativas de respuesta con 

una escala de tipo Likert, el mismo está formado primero por una introducción, 

las instrucciones de su llenado, información general del entrevistado y el 

contenido que está formado por 14 ítems, el cual fue diseñado por Quispe 

Quiroz & Gutierrez Azcue (2018), validado y utilizado en el Perú. 

Ficha técnica 

Autor: Quispe y Gutiérrez 

Año de formulación: 2018 

Validación: Juicio de expertos y análisis de fiabilidad 

Tiempo de aplicación: 15 minutos 

Forma de administración: Autoadministrado 

Escala: de tipo Likert formada por 5 alternativas de respuesta, valorados del 1 

como mínimo y 5 máximo, siendo el puntaje: 

- Muy en desacuerdo: 1 punto 

- En desacuerdo: 2 puntos 

- Ni de acuerdo ni en desacuerdo: 3 puntos 

- De acuerdo: 4 puntos 

- Muy de acuerdo: 5 puntos 

Validación actual 

El instrumento fue sometido a un juicio de expertos, formado por dos 

profesionales del área que dieron su consentimiento para el uso del mismo en 

la muestra de estudio. Mientras que la fiabilidad fue medida mediante el análisis 



35 
 

de fiabilidad de Alfa de Cronbach, el cual se aplicó a los resultados de una 

muestra piloto de 10 encuestados, siendo los resultados del mismo: 

Estadísticas de confiabilidad Alfa de Cronbach Número de 

elementos 

 0,802 14 

 

Lo resultados de la prueba piloto indican que el instrumento presenta una 

fiabilidad de grado excelente (0,802), por lo que se procedió a la aplicación 

del mismo para la recolección de información. 

 

4.7. Recolección de datos 

Para el recojo de la información se realizaron inicialmente los trámites 

formales, como son la presentación de la solicitud de ejecución de la 

investigación, posteriormente con la aprobación de los directivos del Centro 

de Salud Cono Sur de la ciudad de Juliaca. 

Luego para iniciar el recojo de la información se dio una pequeña charla 

de motivación a las mujeres para participar en el estudio y se desarrolló la 

administración de ambos instrumentos, el llenado de los mismos fue de 

alrededor de 15 minutos en total y se absolvieron todas las dudas que se 

pudieron presentar en este proceso. 

Aspectos éticos 

Para la ejecución de la presente investigación, se tuvo presente la 

Ética del Ejercicio Profesional del Psicólogo, que parte de la deontología 

que se imparte dentro de la formación académica de esta profesión, 
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básicamente enfocada a mantener la privacidad de los pacientes o sujetos 

de estudio, se siguió las reglas de conducta propias de un profesional en 

psicología, los cuales se hallan explicados y descritos por colegio de 

psicólogos del Perú. 

En la ejecución del estudio se puso por delante el respeto a la dignidad 

de la persona, preservando y protegiendo los derechos humanos de la misma. 

Se mantuvo en todo momento la privacidad e integridad de los 

sujetos participantes de la muestra de estudio. Se asumió con 

responsabilidad el método científico, que parte del fundamento de la 

integralidad inherente al ser humano, el respeto a la integralidad y la 

objetividad en el desarrollo del estudio científico. 

El Código de Ética y Deontología Profesional del Psicólogo Peruano 

contiene de 19 capítulos y 120 artículos, los cuales fueron considerados 

como una guía en la ejecución de la investigación, como es la firma del 

consentimiento informado de cada persona participante. 

4.8. Técnicas de análisis e interpretación de datos. 

Los datos fueron analizados cualitativamente, mediante el uso de 

tablas de frecuencias, donde se consideraron los aspectos estadísticos de 

análisis de variables de frecuencias observadas y frecuencias porcentuales, 

todo el análisis se realizó mediante el paquete estadístico SPSS versión 25. 

Mientras que el análisis inferencial se realizó con el estadistico de Chi 

cuadrado de asociación con un nivel de confianza del 95%, considerando que 

los resultados de la primera variable se encuentran en categorías. 
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CAPITULO V 

RESULTADOS 

5.1. Presentación de resultados descriptivos. 

5.1.1. Características socio culturales 

Tabla 1.  

Tipo de familia en familias del Centro de Salud Cono Sur, 2021. 

Tipo de familia Frecuencia Porcentaje 

Monoparental 44 42.31 

Nuclear 38 36.54 

Ampliada 22 21.15 

Total 104 100.00 

 

Gráfico 2.  

Tipo de familia en familias del Centro de Salud Cono Sur, 2021. 
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En la tabla 1 analizamos la variable tipo de familia, donde observamos 

que el 42,31% tienen una familia monoparental, seguido de un 36,54% que 

son familia nuclear, y el 21,15% son de familia ampliada. 

Tabla 2.  

Religión en familias del Centro de Salud Cono Sur, 2021. 

Religión  Frecuencia Porcentaje 

Católica 67 64.42 

Adventista 20 19.23 

Evangélica 8 7.69 

Otras 9 8.65 

Total: 104 100.00 

 

 

Gráfico 3.  

Religión en familias del Centro de Salud Cono Sur, 2021. 
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En la tabla N° 2 analizamos la variable religión, donde observamos que 

el 64,42% son de religión católica, seguida de un 19,23% son de religión 

adventista, un 8,65% son de otras religiones, y un 7,69% son de religión 

evangélica. 

Tabla 3.  

Estado civil en familias del Centro de Salud Cono Sur, 2021. 

Estado civil Frecuencia Porcentaje 

Casados 16 15.38 

Divorciados 14 13.46 

Conviviente 74 71.15 

Total: 104 100.00 

 

Gráfico 4.  

Estado civil en familias del Centro de Salud Cono Sur, 2021. 
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En la tabla N° 3 analizamos la variable estado civil, donde observamos 

que el 71,15% son convivientes, el 15,38% son casados, el 13,46% son 

divorciados. 

Tabla 4.  

Relaciones familiares en familias del Centro de Salud Cono Sur, 2021. 

Relaciones familiares Frecuencia Porcentaje 

Buenas 8 7.69 

Regulares  69 66.35 

Deficientes 27 25.96 

Total: 104 100.00 

 

Gráfico 5.  

Relaciones familiares en familias del Centro de Salud Cono Sur, 2021. 
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En la tabla N° 4 analizamos la variable relaciones familiares, donde 

observamos que el 66,35% las relaciones familiares son regulares, el 25,96% 

son deficientes, el 7,69% son buenas. 

Tabla 5.  

Antecedentes de violencia familiar en familias del Centro de Salud Cono Sur, 

2021. 

Antecedente de violencia familiar Frecuencia ¨Porcentaje 

Por parte del padre 56 53.85 

Por parte de la madre 25 24.04 

Por ambos 23 22.12 

Total 104 100.00 

 

Gráfico 6.  

Antecedentes de violencia familiar en familias del Centro de Salud Cono Sur, 

2021. 

 

En la tabla N° 5 analizamos la variable antecedente de violencia familiar, 

donde observamos que el 53,85% por parte del padre se tuvo antecedente de 

53.85

24.04
22.12

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

Por parte del padre Por parte de la madre Por ambos

%



42 
 

violencia familiar, el 24,04% es por parte de la madre el antecedente de 

violencia familiar, el 22,112% tuvieron antecedente de violencia familiar por 

ambos. 

5.1.2. Violencia intrafamiliar 

Tabla 6.  

Violencia física en familias del Centro de Salud Cono Sur, 2021. 

Violencia física Frecuencia Porcentaje 

Moderada 36 34.62 

Baja 68 65.38 

Total 104 100.00 

 

Gráfico 7.  

Violencia física en familias del Centro de Salud Cono Sur, 2021. 
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este tipo de violencia, mientras que el 34.62% indicó presentar moderada 

violencia física dentro de su familia. 

Tabla 7.  

Violencia psicológica en familias del Centro de Salud Cono Sur, 2021. 

Violencia psicológica Frecuencia Porcentaje 

Moderada 34 32.69 

Baja 70 67.31 

Total 104 100.00 

 

Gráfico 8.  

Violencia psicológica en familias del Centro de Salud Cono Sur, 2021. 
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Tabla 8.  

Violencia sexual en familias del Centro de Salud Cono Sur, 2021. 

Violencia sexual Frecuencia Porcentaje 

Moderada 27 25.96 

Baja 77 74.04 

Total 104 100.00 

 

Gráfico 9.  

Violencia sexual en familias del Centro de Salud Cono Sur, 2021. 
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5.2. Presentación de Resultados – Tablas cruzadas 

Tabla 9.  

Tipo de familia asociado con la violencia intrafamiliar en familias del Centro de 

Salud Cono Sur, 2021. 

Tipo de familia 

Violencia intrafamiliar 
Total 

Moderada Baja 

N° % N° % N° % 

Monoparental 20 19.23 24 23.08 44 42.31 

Nuclear 8 7.69 30 28.85 38 36.54 

Ampliada 2 1.92 20 19.23 22 21.15 

Total: 30 28.85 74 71.15 104 100.00 

Fuente: "Resultados del procesamiento de recolección de datos" 

 X2
c= 11,221 P= 0,004 ES SIGNIFICATIVA 

 X2
t= 5,991 Gl= 2   

 

Gráfico 10.  

Tipo de familia asociado con la violencia intrafamiliar en familias del Centro de 

Salud Cono Sur, 2021. 
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0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

Monoparental Nuclear Ampliada

19.23

7.69

1.92

23.08

28.85

19.23

Moderada Baja



46 
 

De la población con violencia intrafamiliar baja el 28,85% son de 

familia nuclear, del mismo grupo de estudio un 23,08% son de familia 

monoparental, del mismo grupo de estudio el 19,23% son de familia 

ampliada; de la población de estudio que presenta violencia moderada 

un 19,23% son de familia monoparental, del mismo grupo de estudio un 

7,69% son de familia nuclear. 

 

La prueba estadística se trabajó con un 95% de confiabilidad, 

donde se tuvo una X2
c=11,221 mayor que la X2

t=5,991, para grados de 

libertad GL=2, con un nivel de significancia P=0,004, por lo tanto, el tipo 

de familia está asociada con la violencia intrafamiliar en familias del 

Centro de Salud Cono Sur, 2021. 
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Tabla 10.  

Religión asociada a la violencia intrafamiliar en familias del Centro de 

Salud Cono Sur, 2021. 

Religión  

Violencia intrafamiliar 
Total 

Moderada Baja 

N° % N° % N° % 

Católica 9 8.65 58 55.77 67 64.42 

Adventista 17 16.35 3 2.88 20 19.23 

Evangélica 3 2.88 5 4.81 8 7.69 

Otras 1 0.96 8 7.69 9 8.65 

Total: 30 28.85 74 71.15 104 100.00 

Fuente: "Resultados del procesamiento de recolección de datos" 

 X2
c= 40,152 P= 0,000 ES SIGNIFICATIVA 

 X2
t= 7,815 Gl= 3   

 

 

Gráfico 11.  

Religión asociada con la autoestima en familias del Centro de Salud 

Cono Sur, 2021. 

 
Fuente: tabla N° 10. 
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De la población con autoestima baja el 55,77% son de religión 

católica, del mismo grupo de estudio un 7,69% son de otras religiones, 

del mismo grupo de estudio el 4,81% son de religión evangélica; de la 

población de estudio que presenta violencia intrafamiliar moderada un 

16,35% son de religión adventista, del mismo grupo de estudio un 8,65% 

son de religión católica. 

 

A la prueba estadística se trabajó con un 95% de confiabilidad, 

donde se tuvo una X2
c=40,152 mayor que la X2

t=7,815, para grados de 

libertad Gl=3, con un nivel de significancia P=0,000, por lo tanto, la 

religión está asociada con la violencia intrafamiliar en familias del Centro 

de Salud Cono Sur, 2021. 
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Tabla 11.  

Estado civil asociado con la violencia intrafamiliar en familias del Centro 

de Salud Cono Sur, 2021. 

Estado civil 

Violencia intrafamiliar 
Total 

Moderada Baja 

N° % N° % N° % 

Casados 8 7.69 8 7.69 16 15.38 

Divorciados 1 0.96 13 12.50 14 13.46 

Conviviente 21 20.19 53 50.96 74 71.15 

Total: 30 28.85 74 71.15 104 100.00 

Fuente: "Resultados del procesamiento de recolección de datos" 

 X2
c= 6,709 P= 0,035 ES SIGNIFICATIVA 

 X2
t= 5,991 Gl= 2   

 

Gráfico 12.  

Estado civil asociado con la violencia intrafamiliar en familias del Centro 

de Salud Cono Sur, 2021. 
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De la población con autoestima baja el 50,96% son convivientes, 

del mismo grupo de estudio un 12,50% son divorciados, del mismo grupo 

de estudio el 7,69% son casados; de la población de estudio que 

presenta violencia intrafamiliar moderada un 20,19% son convivientes, 

del mismo grupo de estudio un 7,69% son casados. 

A la prueba estadística se trabajó con un 95% de confiabilidad, 

donde se tuvo una X2
c=6,709 mayor que la X2

t=5,991, para grados de 

libertad Gl=2, con un nivel de significancia P=0,035, por lo tanto, el 

estado civil está asociada con la violencia en familias del Centro de Salud 

Cono Sur, 2021. 
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Tabla 12.  

Relaciones familiares asociado con la violencia intrafamiliar en familias 

del Centro de Salud Cono Sur, 2021. 

Relaciones 
familiares 

Violencia intrafamiliar 
Total 

Moderada Baja 

N° % N° % N° % 

Buenas 4 3.85 4 3.85 8 7.69 

Regulares  24 23.08 45 43.27 69 66.35 

Deficientes 2 1.92 25 24.04 27 25.96 

Total: 30 28.85 74 71.15 104 100.00 

Fuente: "Resultados del procesamiento de recolección de datos" 

 X2
c= 8,975 P= 0,011 ES SIGNIFICATIVA 

 X2
t= 5,991 Gl= 2   

 

 

Gráfico 13.  

Relaciones familiares asociado con la violencia intrafamiliar en familias 

del Centro de Salud Cono Sur, 2021. 

 

Fuente: Tabla N° 12. 
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De la población con autoestima baja el 43,27% son regulares las 

relaciones familiares, del mismo grupo de estudio un 24,04% son 

deficientes las relaciones familiares, del mismo grupo de estudio el 

3,85% son buenas; de la población de estudio que presenta violencia 

moderada un 23,08% son regulares las relaciones familiares, del mismo 

grupo de estudio un 3,95% son buenas las relaciones familiares. 

A la prueba estadística se trabajó con un 95% de confiabilidad, 

donde se tuvo una X2
c=8,975 mayor que la X2

t=5,991, para grados de 

libertad Gl=2, con un nivel de significancia P=0,011, por lo tanto, las 

relaciones familiares están asociadas con la violencia intrafamiliar en 

familias del Centro de Salud Cono Sur, 2021. 
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Tabla 13.  

Antecedente de violencia familiar asociado con la violencia intrafamiliar en 

familias del Centro de Salud Cono Sur, 2021. 

Antecedente de 
violencia familiar 

Violencia intrafamiliar 
Total 

Moderada Baja 

N° % N° % N° % 

Por parte del 
padre 

25 24.04 31 29.81 56 53.85 

Por parte de la 
madre 

5 4.81 20 19.23 25 24.04 

Por ambos 0 0.00 23 22.12 23 22.12 

Total: 30 28.85 74 71.15 104 100.00 

Fuente: "Resultados del procesamiento de recolección de datos" 

 X2
c= 17,086 P= 0,000 ES SIGNIFICATIVA 

 X2
t= 5,991 Gl= 2   

 

 

 

 

Gráfico 14.  

Antecedente de violencia familiar asociado con la autoestima en familias del 

Centro de Salud Cono Sur, 2021. 

 

Fuente: tabla N° 13. 
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De la población con autoestima baja el 29,81% se tuvo 

antecedente de violencia familiar por parte del padre, del mismo grupo 

de estudio un 22,12% se tuvo antecedente de violencia familiar por parte 

de la madre, del mismo grupo de estudio el 22,12% se tuvo antecedente 

de violencia familiar por ambos; de la población de estudio que presenta 

violencia moderada un 24,04% se tuvo antecedente de violencia familiar 

por parte del padre, del mismo grupo de estudio un 4,81% se tuvo 

antecedente de violencia familiar por parte de la madre. 

A la prueba estadística se trabajó con un 95% de confiabilidad, 

donde se tuvo una X2
c=17,086 mayor que la X2

t=5,991, para grados de 

libertad Gl=2, con un nivel de significancia P=0,009, por lo tanto, el 

antecedente de violencia familiar está asociada con la violencia 

intrafamiliar en familias del Centro de Salud Cono Sur, 2021. 
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CAPITULO VI 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

6.1. Análisis de los resultados – Prueba de hipótesis 

La hipótesis general plantea que: 

Planteamiento de hipótesis: 

Ha: Las características socio culturales están asociadas a la violencia intrafamiliar 

en tiempos de pandemia en familias que asisten al Centro de Salud Cono Sur de la 

ciudad de Juliaca 2021. 

H0: Las características socio culturales no están asociadas a la violencia 

intrafamiliar en tiempos de pandemia en familias que asisten al Centro de Salud 

Cono Sur de la ciudad de Juliaca 2021. 

Resultados estadísticos: 

Dimensión Chi cuadrado 

calculado 

Chi cuadrado 

critico 

Grados de 

libertad 

P 

Tipo de familia 11,221 5,991 2 0,004* 

Religión 40,152 7,815 3 0.0001* 

Estado civil 6,709 5,991 2 0.035* 

Relaciones 

familiares 

8,975 5,991 2 0,011* 

Antecedentes de 

violencia familiar 

17,086 5,991 2 0,0001* 

Estadísticamente significativo (p<0.05) 

Interpretación: 
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De las cinco características socio culturales se obtuvo que todas presentan 

significancia estadística (p<0.05), de lo cual se acepta la hipótesis general 

planteada en el estudio. 

 

6.2. Comparación resultados con antecedentes 

Respecto a los resultados de violencia intrafamiliar Gómez Macfarland & Sánchez 

Ramirez (2020) señalan que la pandemia del virus Covid-19 ha tenido 

consecuencias en las familias de México y de todo el mundo, debido al 

confinamiento para evitar contagios, los datos de violencia intrafamiliar constituyen 

un indicador que urge a implementar acciones públicas para evitar y atender los 

daños que ésta ocasiona, nuestros resultados señalan también una violencia 

moderada, por lo que la situación de la pandemia ha incrementado la misma por la 

convivencia obligatoria por un tiempo considerable que viene durando la pandemia. 

Mientras que en lo que refiere a que la violencia familiar generadas se presenta en 

los diferentes contextos socioculturales, es decir se identifica que estas 

características tienen relaciones con los niveles de violencia que se observan en la 

familia como lo señalan Mayor Walton & Salazar Pérez (2019). En ese sentido los 

resultados del presente estudio corroboran ello al obtener por análisis estadístico 

asaciones significativas de dichas características con la violencia intrafamiliar 

observadas en las familias que asisten al Centro de Salud Cono Sur de la ciudad 

de Juliaca. 

Para las consecuencias que se pueden señalar de la violencia intrafamiliar Izaskun 

Ibabe (2014) señala que la violencia familiar juega un rol principal en la inadaptación 

de los adolescentes y en el desarrollo de conductas violentas hacia los padres en 
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una muestra de la población general, además un efecto mediacional de los 

problemas conductuales y/o emocionales de los adolescentes entre la violencia 

familiar y la violencia filio-parental, es decir las consecuencias van más allá de lo 

observado en la pareja y trasciende al ámbito de relaciones entre padres e hijos, 

con situaciones de violencia que deterioran aún más al núcleo familiar. 

Así también Velarde Flores (2019) señala que el 82% de los encuestados está 

totalmente de acuerdo en que las constantes agresiones físicas contra la mujer 

ocasionadas por hombres que son parejas o ex parejas de la víctima, puedan 

terminar en feminicidio, esta situación evidencia que los problemas de violencia 

familiar deben de identificarse de manera temprana para poder tomar medidas 

psicológicas y legales para proteger a la madre e hijos de situaciones que podrían 

concluir en la muerte de la pareja y aun de los hijos. 

En el contexto peruano Vargas R. Walde K. (2017) señalan como resultados que 

en el distrito Huancayo la violencia intrafamiliar se produce a partir de la diferencia 

de género, es decir asignar roles a personas de acuerdo al sexo con que nacen; en 

ese sentido la mujer es mayormente postergada al ámbito doméstico y el varón 

propuesto al ámbito público, por lo que se instaura dentro del hogar un estado de 

desigualdad donde el varón puede ejercer la violencia en situaciones de disputas, 

así el circulo de la violencia se extiende entre generaciones, puesto que los hijos 

asumen de manera similar los roles dentro de sus hogares. 

En el sentido los factores Crisostomos Meza (2016) indican que las características 

etnográficas de las personas se relacionan con diversos niveles de violencia 

familiar, siendo las familias de la zona rural en las que se encuentra mayores niveles 

de violencia de este tipo. 
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Finalmente, de los resultados del presente estudio y la revisión de literatura sobre 

el tema, se identifica que la violencia intrafamiliar es un problema vigente en la 

población de estudio, además se comprueba que las características socio culturales 

se asocian con la misma. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Primera: 

Las características socio culturales están asociadas con la violencia 

intrafamiliar en tiempos de pandemia en familias que asisten al Centro de 

Salud Cono Sur de la ciudad de Juliaca 2021, comprobando la hipótesis 

planteada en el estudio. 

 

Segunda: 

Las características sociales de las familias como el tipo de familia, estado civil, 

relaciones familiares, antecedentes de violencia familiar están asociadas con 

la violencia intrafamiliar (p<0.05) en familias que asisten al Centro de Salud 

Cono Sur de la ciudad de Juliaca. 

 

Tercera: 

Las características culturales de las familias como la religión están asociadas 

con la violencia intrafamiliar (p<0.05) en familias que asisten al Centro de 

Salud Cono Sur de la ciudad de Juliaca. 
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Recomendaciones 

Primera: 

Los profesionales psicólogos deberán de plantear programas de 

sensibilización a la población en general para controlar la violencia 

intrafamiliar considerado como un problema social y estructural dentro de la 

salud pública, promover concientización de denuncia en las victimas mujeres 

y niños sobre la exposición a violencia intrafamiliar. 

 

Segunda: 

Los profesionales en psicología deberán de intervenir a nivel de actividades 

extramurales para identificar los factores de riesgo dentro de un hogar sobre 

violencia intrafamiliar, brindando constantemente recomendaciones sobre las 

medidas de prevención y de auxilio a las víctimas de violencia, especialmente 

se debe trabajar en la prevención y atención de la violencia al interior de las 

familias. 

 

Tercera: 

El equipo de salud con liderazgo del profesional de psicología debe replantear 

las líneas de atención para que la víctima pueda denunciar los casos de 

violencia que se presentan, así como “la Línea Púrpura, que se implementó 

como medida de prevención, pero que en realidad funciona como medida de 

auxilio, estas líneas de atención se deben potenciar mediante la labor 

educativa”, sensibilizar a todas las personas puedan identificar signos de 

violencia dentro de hogar. Los profesionales psicólogos deben de coordinar 

actividades multidisciplinarias para realizar amplitud de los objetivos de la 
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prevención de violencia intra domiciliaria, mediante la coordinación también 

multisectorial con los centros educativos desde inicios de la formación de los 

niños, que aprendan a identificar signos de violencia, aprovechando espacios 

“para promover el buen trato entre las parejas y entre los padres e hijos, 

mediante mensajes positivos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Acosta ML. (2020) Violencia de género en tiempos de pandemia y confinamiento, 

Revista Española de Medicina Legal  Available from: 

https://doi.org/10.1016/j.reml.2020.05.005 

Alméras, D., Bravo, R., Milosavljevic, V., & Montaño, S. (2002). Violencia contra la 

mujer en relación de pareja: América Latina y el Caribe, Una propuesta para 

medir su magnitud y evolución (CEPAL (ed.); 1st ed.). 

Alonso Varea, J., & Castellanos Delgado, J. (2016). Por un enfoque integral de la 

violencia familiar. Intervención Psicosocial, 15(3), 22. 

https://doi.org/10.4321/s1132-05592006000300002 

Baecker, D. (1997), “The Meaning of Culture”, en Thesis Eleven. Núm. 51, Sage 

Publications, pp.37-51, Australia. DOI : 10.1177/0725513697051000004 

Centro de Salud Cono Sur (2021). Informe Memoria del año 2021. Ministerio de 

Salud. 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2020) Norma Oficial Mexicana 

NOM-046-SSA2-2005  Available from: 

https://www.cndh.org.mx/DocTR/2016/JUR/A70/01/JUR-20170331-

NOR19.pdf 

Crisostomos Meza, M. (2016). Cuadernos de trabajo N° 34 violencia contra las 

mujeres rurales: una etnografía del estado peruano (PUCP (ed.); 1st ed.). 

http://departamento.pucp.edu.pe/ciencias-sociales/ 

Defensoría del Pueblo. (2018). Instalan comité contra la violencia en Juliaca. 

https://www.defensoria.gob.pe/instalan-comite-contra-la-violencia-en-

juliaca/ 

Dgc P. Comisi L. Humanos D. Nacional O. General L. Libre V. (2020)  Demanda 

CNDH al Estado mexicano atención inmediata al feminicidio y la violencia de 

género, además de abatir la impunidad que priva en muchos de los casos. 

Available from: 



63 
 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-

02/COM_2019_043.pdf 

Exteriores S de R. (2019) Violencia Doméstica. Available from: 

https://embamex.sre.gob.mx/alemania/index.php/es/proteccion-

consular/violencia-domestica 

Gallardo Echenique, E. (2015). Violencia Intrafamiliar. In Unidad de Coordinación 

del Proyecto Mejoramiento de los Servicios de Justicia (p. 138). Acacia. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3255761%0Ahttps://www.re

positoriopncvfs.pe/wp-content/uploads/2016/08/Violencia-intrafamiliar.pdf 

Gómez Macfarland, C., & Sánchez Ramirez, M. (2020). Violencia familiar en 

tiempos de Covid. Mirada Legislativa, 187(187), 1–34. 

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4891 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2010). Metodología de la 

investigación. (McGRAW-HILL, Ed.) (Quinta). Mexico. 

Illescas Zhicay, M. M., Tapia Segarra, J. I., & Flores Lazo, E. T. (2018). Factores 

socioculturales que influyen en mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. 

Killkana Social, 2(3), 187–196. 

https://doi.org/10.26871/killkana_social.v2i3.348 

INEI. (2009). Violencia Familiar (pp. 1–8). Instituto Nacional de Estadística. 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/

Lib1339/cap05.pdf 

Instituto Nacional de Desarrollo Social. (2016). Diagnóstico sobre las causas, 

efectos y expresiones de violencia contra las mujeres en los hogares de la 

Microrregión Huasteca Centro. In Indensol (p. 238). Indesol. 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/PAIMEF/SLP/slp01.pdf 

Instituto Nacional de Estadística. (2020) Violencia contra las mujeres en el Perú 

2020.  

Izaskun Ibabe, E. (2014). Direct and indirect effects of family violence on child-to-

parent violence = Efectos directos e indirectos de la violencia familiar sobre 

la violencia filio-parental. Estudios de Psicología. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4704396 



64 
 

Jadue, G. (1996). Características familiares de los hogares pobres que contribuyen 

al bajo rendimiento o al fracaso escolar de los niños. Revista de Psicología 

de la PUCP. Vol. XIV. No l. 

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

problema de salud actual. Gaceta Médica Espirituana, 21(1), 96–105. 

Morales, A. (2008). Inmigración en Costa Rica: características sociales y laborales, 

integración y políticas públicas. CEPAL. Santiago de Chile. 

OMS. Ginebra (2020) Informe Mundial sobre la violencia y la salud. SINOPSIS. 

Internet: 

https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/ab

stract_es.pdf 

Organización Panamericana de la Salud. (2017) Violencia contra la mujer Available 

from: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-

women 

Organización Panamericana de la Salud. (2020) COVID-19 y violencia contra la 

mujer. Lo que el sector y el sistema de salud pueden hacer [Internet]. 

Available from: 

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52034/OPSNMHMHCovid192

00008_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Parsons, T. (1972), “Culture and Social System Revisited”, en Social Science 

Quarterly. Año 53, núm. 2, Estados Unidos: John Wiley & Sons, Inc, pp.253-

266. 

Peris Vidal, M. (2015). La importancia de la terminología en la conceptualización de 

la violencia de género. Oñati Socio-Legal Series, 5(2), 29. 

https://papers.ssrn.com/abstract=2612144 

Phumzile Mlambo-Ngcuka. (2020) Organización Mundial de la Salud: Violencia 

contra las mujeres: la pandemia en la sombra [Internet]. 2020 [cited 2020 Jul 

31]. Available from: 

https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/4/statement-ed-phumzile-

violence-against-women-during-pandemic. 



65 
 

Quispe Quiroz, J., & Gutierrez Azcue, A. (2018). Relación entre la violencia familiar 

y el feminicidio en Lima-2017 [Universidad Autónoma del Perú]. In Tesis. 

http://repositorio.autonoma.edu.pe/bitstream/AUTONOMA/461/1/TESIS  

%28HERNANDEZ Y RAMOS %29.pdf 

Richard, L., Scheaffer, W., & Mendenhall, L. (2006). Elementos de muestreo (E. 

Paraninfo (ed.); 6a Edición). 

Šimonović D. (2020) Convocatoria de presentaciones: COVID-19 y el incremento 

de la violencia doméstica contra las mujeres [Internet]. Available from: 

https://www.ohchr.org/SP/Issues/Women/SRWomen/Pages/call_covid19.as

px 

Social IM del S. (2015) Violencia de género. Available from: 

http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/violencia-genero 

Velarde Flores, P. (2019). Violencia familiar como causante del delito de femicidio 

[Universidad Nacional Federico Villareal]. In Universidad Nacional Federico 

Villareal. 

http://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/UNFV/4068/VELARDE 

FLORES PAOLA LIZBETH - MAESTRÍA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Weber, M. (1997). Sociología de la religión. Ediciones Akal. Madrid, España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos



67 
 

Anexo 1. Matriz de consistencia 

 

 

Formulación de problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología Población y 

muestra 

Instrumento 

Problema general 
¿Cómo se asocian las 
características socio culturales y 
la violencia intrafamiliar en 
tiempos de pandemia en familias 
que asisten al Centro de Salud 
Cono Sur de la ciudad de Juliaca 
2021? 
 
Problemas específicos 
 
-¿Cómo se asocia la dimensión 

social con la violencia 

intrafamiliar en tiempos de 

pandemia en familias que 

asisten al Centro de Salud Cono 

Sur? 

-¿Cómo se asocia la dimensión 

cultural con la violencia 

intrafamiliar en tiempos de 

pandemia en familias que 

asisten al Centro de Salud Cono 

Sur? 

Objetivo general 
Determinar la asociación 
entre las características socio 
culturales y la violencia 
intrafamiliar en tiempos de 
pandemia en familias que 
asisten al Centro de Salud 
Cono Sur de la ciudad de 
Juliaca 2021. 

  
Objetivos específicos 

-Analizar la asociación de la 

dimensión social con la 

violencia intrafamiliar en 

tiempos de pandemia en 

familias que asisten al 

Centro de Salud Cono Sur. 

-Evaluar la asociación de la 

dimensión cultural con la 

violencia intrafamiliar en 

tiempos de pandemia en 

familias que asisten al 

Centro de Salud Cono Sur. 

 

Hipótesis 
general 
Las 

características 

socio culturales 

están asociadas a 

la violencia 

intrafamiliar en 

tiempos de 

pandemia en 

familias que 

asisten al Centro 

de Salud Cono 

Sur de la ciudad 

de Juliaca 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

socio culturales: 

 

Tipo de familia 

Religión 

Estado civil  

Relaciones 

familiares 

Antecedentes de 

violencia familiar. 

 

Violencia 

intrafamiliar: 

 

Violencia física. 

Violencia 

psicológica 

Violencia sexual 

Método y 

diseño: 

No 

experimental 

de Corte 

transversal. 

 

Correlacional, 

busca asociar 

las 

características 

socio 

culturales y la 

violencia 

intrafamiliar 

 

 

Población: 

A nivel de las 

familias que 

asisten al centro 

de salud cono 

sur Juliaca 2021 

 

Muestra: 

104 familias  

 

Muestreo: 

Probabilístico se 

seleccionará la 

muestra más 

representativa 

 

 

Para el 

estudio se 

utilizó una 

ficha de 

registro y un 

cuestionario 

para 

violencia 

intrafamiliar, 

debidamente 

validados. 
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Anexo 2. Matriz de operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

ESC
ALA 

VALOR FINAL 

Características 
socioculturales
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Violencia 
intrafamiliar. 

 

Son percepciones 
de los integrantes de 
las familias que 
serán analizadas y 
estudiadas dentro 
del contexto de 
violencia familiar, 
según el informe y 
reporte recolectado 
en la base de datos 
de la estrategia de 
violencia familiar del 
ministerio de salud y 
MINDES. 

 

 

 

 

 

 

Es cualquier tipo de 
abuso de poder 
cometido por algún 
miembro de la 
familia sobre otro; 

Son definidas 
como la 
recolección de 
las aportaciones 
de todos los 
integrantes de 
la familia que 
dan lugar al 
análisis de la 
problemática 
dentro del 
contexto de 
violencia 
familiar, según 
el tamizaje de 
las fichas de 
violencia que 
utiliza el 
ministerio de 
salud y 
ministerio de 
desarrollo social 
quien vela el 
aspecto del 
cuidado integral 
de la violencia 
en contra de la 
mujer y del niño. 

Sociales: 

Tipo de familia 

 

 

 

Estado civil  

 

 

 

Relaciones 
familiares 

 

Antecedentes 
de violencia 
familiar 

 

Culturales: 

Religión 

 

Monoparental 

Nuclear 

Ampliada 

 

 

Casados 

Divorciados 

Convivientes 

 

Buenas 

Regulares 

Deficientes  

Si 

NO 

 

Católica 

Adventista  

Evangélica 

Nominal 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

Nominal 

 

Nominal 

 

Encu
esta 
de 
MO
OS 

Mide las 
características 
familiares dentro 
del núcleo 
familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mide las 
características 
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para dominar, 
someter, controlar o 
agredir física, 
psíquica, sexual, 
patrimonial o 
económicamente, se 
entiende que esas 
acciones se realizan 
dentro del hogar. 
Las dimensiones de 
la violencia son 
violencia sexual, 
psicológica y 
económica. 

 

La violencia 
familiar se mide 
mediante la 
percepción de 
una persona en 
las dimensiones 
de violencia 
sexual, física y 
psicológica. 

 

 

 

Violencia física. 

 

 

 

 

 

 

 

Violencia 
psicológica 

 

 

 

 

 

Violencia sexual 

 

Otras 

Golpes. 

Patadas. 

Puñetes. 

Empujones 

Jalones de cabello. 

Pellizcos. 

Ofensas verbales. 

Gritos. 

Amenazas. 

Gestos despreciativos. 

Indiferencia. 

Silencios. 

Celos. 

Limitaciones a libertad 

Personal. 

Acoso,  

Tocamientos 

Exposición de pornografía 

Penetración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

Nominal 

físicas del 
agredido dentro 
del contexto 
familiar. 

 

 

 

Cuestionario de 
percepción de 
violencia 
itrafamiliar. 
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Anexo 3. Instrumentos de medición 

 

Características socio culturales 

1.1.1. Tipo de familia 

a. Monoparental 

b. Nuclear 

c. Ampliada 

1.1.2. Religión 

a. Católica 

b. Adventista  

c. Evangélica 

d. Otras 

1.1.3. Estado civil de los padres 

a. Casados 

b. Divorciados 

c. Convivientes 

1.1.4. Relaciones familiares 

a. Buena 

b. Regular 

c. Mala 

1.1.5. Antecedentes de violencia familiar 

a. Padre 

b. Madre 

c. Hijos 

d. Otros 
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Violencia intrafamiliar 

Somos alumnos de la Universidad Autónoma de Ica, que buscan: Determinar Si 
existe relación entre las características socio culturales y la violencia intrafamiliar. 
Por lo que agradeceremos se sirva dar respuesta a las siguientes preguntas en la 
siguiente escala de atributos.  

Sus respuestas serán utilizadas solo con fines de investigación y serán 
completamente anónimas. 

  ESCALA 

 
ÍTEMS 

Muy en 
desacu

erdo 

En 
desacu

erdo 

Ni de 
acuerdo 

ni 
desacue

rdo 

De 
acue
rdo 

Muy 
de 

acuer
do 

1 

Considera usted que lanzar objetos a una mujer es 

una forma de agresión física.      

2 

La violencia física se da mayormente a través de 

puñetazos y patadas.      

3 

Cree usted que bofetear y jalonear el cabello a una 

mujer es un acto típico de violencia física.      

4 

La violencia psicológica se da frecuentemente a 

través de insultos y burlas.      

5 

La actitud violenta del agresor se debe a que en su 

niñez fue víctima de violencia familiar.      

6 

Amenazar verbalmente de maltrato físico o de 

muerte genera una inestabilidad emocional a la 

mujer.      

7 

Controlar, aislar o prohibir de varias cosas a una 

mujer contra su voluntad, puede ocasionar daños 

psíquicos.      

8 

Considera que los tocamientos indebidos realizados 

de manera constante afecta la intimidad de la 

mujer.      

9 

Forzar a desvestirse a una mujer, incluso delante 

de los hijos para tener relaciones sexuales sin su 

consentimiento es considerado un acto de violencia 

sexual.      

Muchas gracias por su colaboración. 
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Anexo 4. Ficha de validación de instrumentos de medición 

GUÍA DE JUICIO DE EXPERTOS. 

1. Identificación del experto. 
Nombres y apellidos: 

…………………………………….. 

Centro laboral: 

………………………………………………. 

Grado:  

…………………………………………………. 

Mención: 

…………………………………………………….. 

Institución donde lo obtuvo: 

……………………………………………………………………. 

 

Otros estudios: 

………………………………………………………………………….. 

 

 

2. Instrucciones. 
Estimado (a) especialista, a continuación, se muestra un conjunto de indicadores, el 

cual tiene que evaluar con criterio ético y estrictez científica, la validez del instrumento 

propuesto (véase anexo Nº 01). 

Para evaluar dicho instrumento, marca con un aspa (x) una de las categorías 

contempladas en el cuadro: 

1 = inferior al básico 

2 = básico 

3 = Intermedio 

4 = Sobresaliente 

5 = muy sobresaliente 

 

3. Juicio de experto. 

INDICADORES 
CATEGORÍA 

1 2 3 4 5 

1 
Las dimensiones de la variable responden a un contexto teórico de forma (visión 

general) 
       

2 Coherencia entre dimensión e indicadores (visión general)        

3 
El número de indicadores, evalúan las dimensiones y por consiguiente la variable 

seleccionada (visión general) 
       

4 
Los ítems están redactados en forma clara y precisa, sin ambigüedades (claridad 

y precisión) 
       

5 Los ítems guardan relación con los indicadores de las variables (coherencia)        

6 
Los ítems han sido redactados teniendo en cuenta la prueba piloto (pertinencia y 

eficacia) 
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7 
Los ítems han sido redactados teniendo en cuenta la validez de contenido 

(validez) 
       

8 
Presenta algunas preguntas distractoras para controlar la contaminación de las 

respuestas (control de sesgo) 
       

9 Los ítems han sido redactados de lo general a lo particular (orden)        

10 Los ítems del instrumento, son coherentes en términos de cantidad (extensión)        

11 Los ítems no constituyen riesgo para el encuestado (inocuidad)        

12 Calidad en la redacción de los ítems (visión general)        

13 Grado de objetividad del instrumento (visión general)        

14 Grado de relevancia del instrumento (visión general)        

15 Estructura técnica básica del instrumento (organización)        

Puntaje parcial        

Puntaje total:        

 

Nota: Índice de validación del juicio de experto (lvje) = (puntaje obtenido /75) x 

100 = …………. 

 

4. Escala de validación. 

Muy baja Baja Regular Alta Muy Alta 

00 - 20% 21 - 40% 41 - 60% 61 - 80% 81 - 100% 

El instrumento de investigación esta observado 

El instrumento de 

investigación 

requiere reajustes 

para su aplicación 

El instrumento de 

investigación 

está apto para su 

aplicación 

Interpretación: cuanto más se acerque el coeficiente a cero (0), mayor error habrá en la validez. 

 

5. Conclusión general de la validaron y sugerencias (en coherencia con el nivel de 
validación alcanzado) 
El instrumento está listo para ser aplicado en la población de estudio. 

 

6. Constancia de Juicio de experto. 
El que suscribe, ……………………. identificado con DNI Nº ………………… Certifico 

que realice el juicio del experto al instrumento diseñado por la estudiante:  

 

 

Juliaca ………… de ……………. del 2021. 
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Anexo 5. Matriz básica de datos 

 Características socioculturales Violencia intrafamiliar 

N° 
Tipo de 
familia 

Religión 

Estado 
civil 

de los 
padres 

Relaciones 
familiares 

Intento de 
suicidio 
en algún 

integrante 
de la 

familia 

Antecedentes 
de violencia 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

1 2 3 2 1 5 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 

2 3 1 3 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 

3 2 2 3 1 5 3 5 2 2 2 2 1 2 2 2 

4 2 3 3 1 5 2 5 2 1 2 1 2 2 2 2 

5 2 2 3 1 5 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 

6 3 3 3 1 5 2 5 1 1 2 1 3 2 2 1 

7 2 2 3 3 5 3 2 2 2 2 1 1 2 1 1 

8 3 2 3 3 5 1 5 3 1 2 1 2 3 2 1 

9 3 1 3 3 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 1 

10 3 1 1 3 5 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 

11 3 1 3 2 5 2 3 3 1 2 1 1 3 2 1 

12 3 1 3 2 5 2 5 2 1 2 1 1 2 1 1 

13 3 2 3 3 5 1 5 3 1 2 1 2 3 2 1 

14 3 1 3 3 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 1 

15 3 1 1 3 5 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 

16 3 1 3 2 5 2 3 3 1 2 1 1 3 2 1 

17 3 1 3 2 5 2 5 2 1 2 1 1 2 1 1 

18 3 1 3 2 5 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 

19 3 1 1 2 5 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 

20 3 1 3 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 

21 3 1 3 3 5 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 

22 3 4 2 2 5 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 

23 2 1 3 2 5 2 1 3 1 2 1 1 3 2 1 

24 2 1 3 2 5 3 1 2 1 2 1 2 2 1 2 

25 2 1 3 2 5 2 1 3 1 2 1 1 2 2 2 

26 2 1 3 2 5 2 1 3 1 2 1 2 2 1 2 

27 2 4 3 2 5 2 1 3 1 2 1 1 1 1 2 

28 2 1 1 3 3 3 1 3 1 2 1 1 2 2 2 

29 2 1 3 2 5 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 

30 2 1 1 2 5 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 

31 2 4 3 2 5 4 1 3 1 3 1 2 2 1 2 

32 2 3 3 3 5 2 1 3 1 2 1 2 2 1 2 

33 3 1 3 3 5 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 

34 3 4 2 2 5 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 

35 2 1 3 2 5 2 1 3 1 2 1 1 3 2 1 

36 1 3 3 2 4 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 
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37 1 2 1 3 4 2 1 2 1 2 3 3 2 2 1 

38 1 1 3 2 4 3 1 2 1 3 1 2 1 2 1 

39 2 1 3 2 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 

40 1 2 1 2 5 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 

41 1 1 3 3 5 2 1 3 1 2 1 1 2 1 2 

42 1 1 2 1 3 3 1 2 1 2 2 1 1 2 1 

43 2 1 2 2 5 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 

44 1 1 1 2 5 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 

45 1 1 1 2 5 4 1 3 1 2 1 2 2 2 2 

46 2 1 3 2 5 2 1 3 1 2 2 2 1 2 1 

47 1 1 3 1 5 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 

48 1 1 3 1 5 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

49 2 4 3 3 5 2 1 3 1 2 2 2 2 2 1 

50 1 4 3 2 4 2 1 3 1 2 1 2 2 2 1 

51 1 1 3 2 2 2 1 3 1 2 3 2 3 2 2 

52 1 1 3 2 4 2 1 3 1 2 1 2 2 2 1 

53 2 1 3 2 4 2 1 3 1 2 1 2 1 2 2 

54 1 4 1 2 4 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 

55 1 3 3 2 4 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 

56 1 2 1 3 4 2 1 2 1 2 3 3 2 2 1 

57 1 1 3 2 4 3 1 2 1 3 1 2 1 2 1 

58 2 1 3 2 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 

59 1 2 1 2 5 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 

60 1 1 3 3 5 2 1 3 1 2 1 1 2 1 2 

61 1 1 2 1 3 3 1 2 1 2 2 1 1 2 1 

62 2 1 2 2 5 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 

63 1 1 1 2 5 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 

64 1 1 1 2 5 4 1 3 1 2 1 2 2 2 2 

65 2 1 3 2 5 2 1 3 1 2 2 2 1 2 1 

66 1 1 3 1 5 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 

67 1 1 3 1 5 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

68 2 4 3 3 5 2 1 3 1 2 2 2 2 2 1 

69 3 1 3 3 5 2 1 3 1 2 1 2 3 2 2 

70 3 1 3 3 5 2 1 3 1 2 1 2 2 1 2 

71 2 1 3 3 4 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

72 1 1 3 1 4 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 

73 1 1 3 2 4 3 4 2 1 2 3 2 2 2 1 

74 2 4 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

75 3 1 3 2 5 2 4 2 2 2 1 2 2 2 2 

76 3 1 3 2 5 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 

77 1 1 2 2 3 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 

78 1 1 3 2 5 2 4 2 1 2 1 2 2 1 2 

79 2 4 3 2 5 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 

80 1 1 3 2 5 4 3 3 1 2 1 2 3 2 2 
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81 1 1 3 2 5 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 

82 1 1 3 2 5 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 

83 3 4 1 2 5 2 3 2 1 2 1 2 3 2 2 

84 1 1 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 

85 2 1 3 2 4 2 1 3 1 2 1 2 1 2 2 

86 1 1 3 2 4 2 1 3 1 3 3 2 1 2 2 

87 1 1 3 2 4 2 2 3 2 3 1 2 2 2 2 

88 2 1 3 3 4 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

89 1 1 3 1 4 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 

90 1 1 3 2 4 3 4 2 1 2 3 2 2 2 1 

91 2 4 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

92 3 1 3 2 5 2 4 2 2 2 1 2 2 2 2 

93 3 1 3 2 5 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 

94 1 1 2 2 3 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 

95 1 1 3 2 5 2 4 2 1 2 1 2 2 1 2 

96 2 4 3 2 5 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 

97 1 1 3 2 5 4 3 3 1 2 1 2 3 2 2 

98 1 1 3 2 5 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 

99 1 1 3 2 5 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 

100 3 4 1 2 5 2 3 2 1 2 1 2 3 2 2 

101 1 1 3 2 5 2 4 2 1 2 1 2 2 1 2 

102 2 4 3 2 5 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 

103 1 1 3 2 5 4 3 3 1 2 1 2 3 2 2 

104 1 1 3 2 5 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 
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Anexo 6 

Informe de turnitin 

 

 


