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Resumen 

El presente estudio tuvo como objetivo establecer la correlación entre la 

violencia familiar y miedo a la muerte en mujeres madres de familia de las 

comunidades campesinas del distrito de Coyllurqui – Cotabambas - Apurímac 

2023. Metodológicamente tiene un enfoque cuantitativo con un nivel 

correlacional, de diseño no experimental de corte transversal, en la población 

compuesta por 325 mujeres, quienes son madres de familia pertenecientes a las 

comunidades campesinas que se encuentran dentro del distrito de Coyllurqui. Se 

hizo uso del instrumento de evaluación Escala de Violencia Intrafamiliar VIFJ4 y 

la Escala de Miedo a la Muerte. Como resultado se halló una correlación 

significativa entre la violencia familiar y miedo a la muerte en mujeres madres de 

familia de las comunidades campesinas del distrito de Coyllurqui, provincia de 

Cotabambas – Apurímac, 2023, obteniendo un p= ,000, siendo por tanto p<0,05, 

resultado altamente significativo y r= ,745** en la prueba de Correlación de Chi 

Cuadrado, quienes presentan un 47.1% de nivel severo de violencia familiar y al 

mismo tiempo un 56.9% de nivel alto de miedo a la muerte. Del mismo modo en 

lo que respecta a la asociación entre las dimensiones de la variable violencia 

familiar y miedo a la muerte, se evidencio de la existencia de una asociación 

entre estas. Concluyendo de que existe una relación significativa entre la 

violencia familiar y miedo a la muerte, así como la existencia de niveles altos de 

las variables estudiadas.  

Palabras claves: violencia familiar, miedo a la muerte y madres de familia. 
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Abstrac 

The objective of this study was to establish the correlation between family 

violence and fear of death in women mothers of the rural communities of the 

district of Coyllurqui - Cotabambas - Apurímac 2023. Methodologically it has a 

quantitative approach with a correlational level, non-experimental cross-sectional 

design, in the population composed of 325 women, who are mothers belonging 

to the peasant communities found within the district of Coyllurqui. The 

assessment instrument VIFJ4 Domestic Violence Scale and the Fear of Death 

Scale were used. As a result, a significant correlation was found between family 

violence and fear of death in women mothers of the rural communities of the 

district of Coyllurqui, province of Cotabambas - Apurímac, 2023, obtaining a p = 

.000, therefore being p <0.05, highly significant result and r= .745** in the Chi 

Square Correlation test, who present a 47.1% severe level of family violence and 

at the same time a 56.9% high level of fear of death. Likewise, with regard to the 

association between the dimensions of the variable family violence and fear of 

death, the existence of an association between them was evidenced. Concluding 

that there is a significant relationship between family violence and fear of death, 

as well as the existence of high levels of the variables studied. 

Keywords: family violence, fear of death and mothers. 
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Presentación 

Sr. director de la Escuela de Posgrado de la prestigiosa y honorable 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 

Dando cumplimiento, a las exigencias de nuestra tricentenaria casa de 

estudios, y buscando respetar dicho reglamento que rige grados y títulos, de 

dicha Escuela de Postgrado, de nuestra prestigiosa casa de estudio como es la 

Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, se da a conocer el trabajo 

de tesis intitulado, “La Violencia Familiar y Miedo a la Muerte en mujeres madres 

de familia de las comunidades campesinas del Distrito de Coyllurqui – 

Cotabambas – Apurímac, 2023”. Del mismo modo el presente trabajo es para 

obtener el título de maestro y es de importancia para la obtención del título al 

cual aboco mi total interés.  

Es grato poder elaborar y llevar a cabo el presente estudio, a partir del 

cual se espera que dichos resultados nos permitirán elaborar y poner en marcha 

acciones y tareas la cual aportara en fortalecer y empoderar a madres de familia 

de las comunidades campesinas del distrito de Coyllurqui. Es por ello que el 

presente trabajo de investigación se extiende para lograr alcances y generar 

nuevas políticas, estrategias de atención e intervención local, dentro del espacio 

en la cual se hizo la investigación.  
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Introducción 

Hoy en día se evidencia altos casos de violencia familiar en donde la mujer 

es la víctima, pero muchos de esos casos no son denunciados, ni mostrados a 

las instituciones que trabajan en esa zona, quedando impunes dichos actos. Así 

mismo, la violencia familiar es considerado como aquella acción de poder que 

pueda estar dirigido a sobreponerse, someter, controlar o agredir de manera 

física, verbal, psicológica o sexual a cualquier otra persona que se encuentre 

como integrante del grupo familiar; como lo es la mujer (1).  

A raíz de que la mujer pueda ser violentada, la violencia familiar va en 

contra de la propia integridad de su bienestar, por ende, de su propia existencia, 

por ello estará vinculada a la percepción preocupante de lo que le pueda pasar 

a su propia vida, ya que el miedo a la muerte se refleja en el instinto de 

supervivencia o el hecho de no querer morir (2).  

Ante ello el presente estudio busca establecer la relación entre la violencia 

familiar y el miedo a la muerte en mujeres madres de familia de las comunidades 

campesinas del Distrito de Coyllurqui – Cotabambas – Apurímac, 2023.  

Constando de los siguientes capítulos. 

Capítulo I.- Planteamiento del problema, situación problemática, formulación del 

problema, justificación y objetivos de la investigación.  

Capítulo I.- Marco teórico, antecedentes de investigación, bases teóricas, 

hipótesis, variables, y operacionalización de variables.  

Capítulo III.- Metodología, tipo, enfoque y diseño, población de estudio, técnicas 

e instrumentos, validación y confiabilidad.   

Capítulo IV.- Resultados, análisis de características sociodemográficas, 

resultados del análisis descriptivo realizado a cada variable, prueba de hipótesis, 

y discusión.   

Capítulo V.- Conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1  Situación problemática  

El referirse a la violencia familiar, es señalar de que este es un aspecto de 

tipo social y que a la vez es una manifestación de los episodios de violencia que 

existe en la sociedad. Además de que la violencia es considera legitima dentro 

del ámbito social en el cual nos desenvolvemos actualmente, tomando así ciertos 

matices a lo largo del tiempo para este poder expresarse en nuestro medio, y 

especialmente en el seno familiar.  

Al buscar entender la violencia familiar precisamos la idea de que esta es 

aquella acción de poder o cualquier omisión intencional, que pueda esta estar 

dirigido a sobreponerse, someter, poder controlar o agredir de manera física, 

verbal, psicológica o sexual a cualquier otra persona que se encuentre como 

integrante dentro de una familia, y que esta pueda darse al interior o fuera del 

espacio donde se convive; así mismo se refiere a que el agresor tenga o haya 

tenido algún tipo de parentesco sea por concubinato, matrimonio, afinidad o a 

inicio de una relación de hecho y que esta haya tenido o tenga por consecuencia 

el poder causar daño (1).  

Según refiere Patricia Ames y Mercedes Crisóstomo, de que, al interior de 

las comunidades campesinas, es muy usual el que exista una disposición por 

parte de las mujeres violentadas, donde estas lleguen a buscar el apoyo de 

algunos miembros de la familia, algún individuo que viva dentro de su misma 

comunidad para poder requerir alguna orientación, buscar al que preside la 

comunidad, o alguna opción, buscar al juez de paz requiriendo justicia y poder 

dar de conocimiento su denuncia sobre alguna situación de violencia vivida; y sin 

embargo no solo se tenga como respuesta la indiferencia, desinterés y no 

resarcimiento, sino que a partir de este tipo de respuestas hacia las mujeres 

violentadas, empiecen a sentirse vulnerables, dudar de sí mismas, generar 

sentimientos de culpa, e incluso arrepentirse de buscar ayuda a partir de la 

situación de violencia que pudieron haber vivido (2).   

Al hablar sobre la violencia, recae del mismo modo a la preocupación de 

la existencia del miedo a la muerte, donde esta es entendida como la 
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preocupación de la gente que les conmueve de gran medida, con respecto al 

vínculo directo hacia la misma vida, ante ello es conveniente mencionar que para 

ciertas personas el hecho de pensar en la muerte puede ser una muestra de 

reflexión, en cambio para otros puede convertirse en síntomas de miedo (3). 

En referencia lo que menciona Antón sobre el miedo, evidencia que esta 

se encuentra vinculada con el impedimento de eventos que el individuo lo 

considera de peligro o de temor, en donde esto este compuesto en su totalidad 

como algo cultural con la acomodación del individuo. Es así, que el miedo, es 

una vivencialidad de tino personal, que evidencia la negación o afirmación de un 

colectivo de sensaciones y emociones (4). En ese sentido, lo que hace al miedo 

que sea parte del esquema defensivo de la naturaleza, donde a su vez contenga 

factores para la conducta de lucha, el bloque o huida mediante respuestas de 

tipo intuitivo, es que se producen por la percepción de algún peligro. (4) 

En lo que respecta al año 2021, a nivel mundial, desde que inicio la 

pandemia, el 45% de las mujeres declararon que ellas u otra mujer que conocían 

habían sufrido alguna forma de violencia, en la cual 7 de cada 10 mujeres afirman 

que el abuso físico o verbal por parte de su pareja es cada vez más frecuente y 

de 6 de cada 10 opinan que el acoso sexual en los espacios públicos ha 

empeorado.  La mayoría de los actos de violencia contra las mujeres son 

perpetrados por sus esposos o parejas actuales o anteriores. El 26% del total de 

640 millones de mujeres que tienen una edad entre 15 años a más, han sido 

objeto de violencia por parte de su pareja. (5) 

Según el observatorio nacional de seguridad nacional del ministerio del 

interior, en el Perú, los reportes que se tienen con respecto a la violencia contra 

la mujer e integrantes del grupo familiar, en todo el año del 2023 se tuvo un total 

de 255,415 denuncias. A la fecha en lo que va del año 2024, se tiene un reporte 

de 63,430 denuncias por de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo 

familiar, dentro de los cuales se tiene 31,889 denuncias por violencia física, 

51,235 por violencia psicológica, 538 por violencia sexual, y 2753 por violencia 

patrimonial (5).  

Según el reporte del observatorio nacional de seguridad ciudadana, el 

distrito de Coyllurqui solo reporta en lo que fue el año 2023, solo 38 denuncias 

por violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar (5).  
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El referirse a la violencia familiar dentro del espacio, es señalar de que, 

mediante las entrevistas y observaciones realizadas a las diferentes personas y 

propias mujeres madres de familia, se fue evidenciando de que este problema 

es de un aspecto de tipo social y que a la vez se muestra como una manifestación 

de los episodios de violencia que existe en la sociedad actual, especialmente en 

zonas rurales como lo es hoy en el distrito de Coyllurqui – Cotabambas – 

Apurímac. Además de que la violencia es considera legitima dentro de este 

ámbito social a partir de las experiencias que son mostradas en las diferentes 

actividades costumbristas del distrito.   

En lo que respecta a sus necesidades de sobrevivencia de la población 

Coyllurquina, se observa que muchas de sus comunidades muestran niveles de 

pobreza que se evidencian en la carencia para poder cubrir sus necesidades de 

canasta básica, vestimenta, y una inadecuada calidad de vida, que pone en 

riesgo su propia existencia o dicho de otro modo su propia vida. Mas aun, hoy 

en día se evidencia casos de violencia familiar en donde la mujer es la víctima, 

pero muchos de esos casos no son denunciados, ni mostrados a las instituciones 

que trabajan en esa zona, quedando impunes dichos actos (6). 

Sin embargo, a través de las entrevistas llevadas a diferentes mujeres 

madres de familia, juntas comunales, y autoridades locales, en la cual se planteó 

la interrogante de que si existe hechos de violencia familiar, los comentarios y 

respuestas, reflejaron de que la violencia familiar es una realidad critica dentro 

del distrito que se evidencia a través de comentarios, acciones, y en las mismas 

detenciones dentro de la comisaria que ocurren durante las festividades del 

distrito, que luego las propias denunciantes logran quitar las denuncias por miedo 

o reconciliación con sus parejas. 

A las entrevistas con las diferentes madres de familia de las diferentes 

comunidades campesinas del distrito de Coyllurqui, muchas madres afirman 

haber sido violentadas de diferentes formas en sus hogares por sus parejas o ex 

convivientes. Cuando se les planteo la interrogante de que, si tuvieron alguna 

manifestación de temor o miedo a la muerte, en la mayoría de casos 

respondieron de que sentían miedo de que, si les pasara algo y dejaran solos a 

sus hijos, mientras que otras mencionaran que perdieron el temor a su propia 

vida. Sin embargo, al realizar las entrevistas con los responsables de la 

comisaria, DEMUNA (Defensoría del Niño Niña y Adolescente), sobre los hechos 
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de violencia familiar, manifiestan a pesar de que se percibe la violencia familiar 

en los hogares, está no llegan a denunciarse dichos actos, mucho menos se 

evidencia algún indicador, lo cual a través del presente estudio nos lleva a 

indagar ampliamente esos indicadores y cuáles son sus manifestaciones de la 

violencia dentro del seno de la familia y el miedo a la muerte en las mujeres 

madres de familia en el distrito de Coyllurqui, especialmente en sus comunidades 

campesinas. 

1.2  Formulación del problema 

Problema general 

¿Cuál relación entre la violencia familiar y el miedo a la muerte en mujeres 

madres de familia de las comunidades campesinas del distrito de Coyllurqui, 

provincia de Cotabambas – Apurímac, 2023? 

Problemas específicos 

¿Cuáles son las características socio demográficas de las mujeres 

madres de familia de las comunidades campesinas del distrito de Coyllurqui, 

provincia de Cotabambas – Apurímac, 2023? 

¿Cuál es el nivel de violencia familiar en mujeres madres de familia de las 

comunidades campesinas del distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas – 

Apurímac, 2023? 

¿Cuál es el nivel de miedo a la muerte en mujeres madres de familia de 

las comunidades campesinas del distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas 

– Apurímac, 2023? 

¿Cuál es la relación entre las dimensiones de violencia familiar y las 

dimensiones de miedo a la muerte en mujeres madres de familia de las 

comunidades campesinas del distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas – 

Apurímac, 2023? 

1.3  Justificación de la investigación  

En la investigación se dispuso a buscar la viabilidad de este en la medida 

que será: 

Conveniente: Porque, dentro del espacio a estudiar, no se logra tener un 

indicador claro sobre la violencia familiar y el miedo a la muerte, tanto en como 
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esta se manifiesta, como se expresa, cuáles son sus modalidades, y en qué 

porcentaje viene representando en el seno de las familias del distrito de 

Coyllurqui, especialmente dentro de sus comunidades campesinas; ya que una 

de las particularidades de estos fenómeno es que en el distrito existe y se 

manifiesta espontáneamente la violencia familiar en festividades o eventos 

sociales, pero no llega a denunciarse o evidenciar ese indicador formalmente 

ante las instituciones públicas ni privadas, a pesar que en dicho espacio va 

incrementando mediante actos los casos de violencia familiar y que no son 

denunciados hasta que estos lleguen a una gravedad donde se ponga en riesgo 

la propia existencia de la víctima o la misma inexistencia a causa de feminicidios.  

Importancia: Para beneficiar a la población e instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, en tener datos concretos y detallados 

en cómo se vislumbra los niveles de violencia familiar y miedo a la muerte en 

mujeres madres de familia de las comunidades campesinas del distrito de 

Coyllurqui – Cotabambas – Apurímac, donde los resultados de este generen un 

impacto en las instituciones e instancias locales quienes logren direccionar 

planes de acción y de trabajo respecto a estas dos variables de estudio.  

Valor teórico: En cuanto a la implicancia teórica, el presente estudio 

ayudara a compenetrar mejor en el conocimiento teórico de cómo se manifiesta 

estas dos variables como son la violencia familiar y miedo a la muerte, dentro de 

diferente contexto y que posteriormente se discuta alturadamente en polemizar 

con diferentes teóricas y estudios que se realizaron en diferentes espacios.  

Utilidad metodológica: Se busca aportar con la adecuación y utilización 

de los instrumentos para la realización del presente estudio en esta población y 

contexto rural, así también los datos obtenidos servirán como punto de partida 

de próximas investigaciones o programas que puedan realizarse. 

Implicancia práctica: Las implicancias prácticas que lograran ser 

resueltas con el presente estudio es la necesidad de conocer las manifestaciones 

y la relación entre la violencia familiar y el miedo a la muerte que pudiera existir 

en las madres de familia del distrito de Coyllurqui, y también saber cuáles son 

los niveles de estos. La misma que nos llevara a gestionar planes, programas y 

líneas bases para futuros proyectos de inversión, o de atención en dicho distrito, 
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al mismo tiempo que ayudara a resolver el problema de investigación ante la 

comunidad científica. 

Relevancia social: En el ámbito social, resalta la importancia del 

presente estudio por representar aquella preocupación en evidenciar, conocer y 

tener claro los índices y manifestaciones en todas sus dimensiones de la 

violencia familiar y el miedo a la muerte, donde esta ayude a conocer de mejor 

manera estos interactúan dentro de este espacio. 

Originalidad y novedoso: La presente investigación se tiñe de novedoso 

y guarda originalidad, porque no se tiene investigaciones anteriores con estas 

mismas variables de estudio dentro de la comunidad científica, tampoco se 

realizó investigación alguna con variables similares en esta población ni mucho 

menos en un contexto rural como lo es el distrito de Coyllurqui. Es viable realizar 

la presente investigación porque se tiene fácil acceso a la población de estudio 

donde el investigador tiene accesibilidad al espacio, así como contar con los 

instrumentos válidos, el tiempo, espacio y los recursos necesarios para la 

realización de la presente pesquisa. 

1.4  Objetivos de la investigación  

Objetivo general 

Establecer el grado de relación entre la violencia familiar y el miedo a la 

muerte en mujeres madres de familia de las comunidades campesinas del distrito 

de Coyllurqui, provincia de Cotabambas – Apurímac, 2023 

Objetivos específicos  

Identificar las características socio demográficas en mujeres madres de 

familia de las comunidades campesinas del distrito de Coyllurqui, provincia de 

Cotabambas – Apurímac, 2023. 

Describir el nivel de violencia familiar en mujeres madres de familia de las 

comunidades campesinas del distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas – 

Apurímac, 2023. 

Describir el nivel de miedo a la muerte en mujeres madres de familia de 

las comunidades campesinas del distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas 

– Apurímac, 2023 
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Relacionar las dimensiones de la violencia familiar con las dimensiones 

de miedo a la muerte en mujeres madres de familia de las comunidades 

campesinas del distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas – Apurímac, 

2023 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1  Bases teóricas  

2.2  La violencia familiar  

La violencia familiar dentro de toda singularidad en un auge correcto sobre 

la violencia de género, esta se detalla dentro de la dinámica de nuestra sociedad 

que busca una explicación social, antropológica, sociológica, psicología y 

especialmente histórica, ya que esta misma la encontramos en el desarrollo 

histórico de nuestra humanidad.  

Dentro del concepto explicito para dicha variable es conveniente 

entenderla como aquella acción de poder o cualquier omisión intencional, que 

pueda esta estar dirigido a sobreponerse, someter, poder controlar o agredir de 

manera física, verbal, psicológica o sexual a cualquier otra persona que se 

encuentre como integrante dentro de una familia, y que esta pueda darse al 

interior o fuera del espacio donde se convive; así mismo se refiere a que el 

agresor tenga o haya tenido algún tipo de parentesco sea por concubinato, 

matrimonio, afinidad o a inicio de una relación de hecho y que esta haya tenido 

o tenga por consecuencia el poder causar daño. (7) 

Estudiosos dentro del campo holístico ven apropiado la consideración de 

que la violencia familiar pueda ser definida o encapsulada como aquel conjunto 

de conductas, comportamientos y/o actitudes que se oriente como abuso dirigido 

de un miembro de la familia hacia otro, en la que a consecuencia de ese hecho 

pueda afectarse la integridad psicológica y física, ya que esta tendrá como 

objetivo el control de aquel familiar a quien se le violenta. Aquel carácter visto 

que orienta a lo sistemático y se encuentra en su rienda al establecerse de 

aquellas relaciones interpersonales de manera deficiente, y esta sin un claro 

sistema o trabajo de comunicación adecuado que tenga patrones de conducta 

aprendida en condiciones de subjetividad típicas de violencia. (8) 

 Del mismo modo refiere de que la violencia familiar se considera como 

aquella condición de abuso que dará lugar a referencias conductuales dentro de 

las relaciones intrafamiliares. También existirá una relación de abuso cuando se 

evidencie una interacción entre participantes de un grupo familiar que llegará a 
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distinguirse en un espacio de desequilibrio de poder, donde esta pueda asumir 

conductas de una de las partes que pueda por acción u omisión, el que puedan 

generar daño psicológico y/o físico. (9) 

Según refiere el INEI (2023), logra conceptualizar a la violencia familiar 

como aquel acción o acto de agresión que pueda desarrollarse en el seno del 

hogar, esto quiere decir que, la violencia que se practica en el espacio de la 

convivencia familiar, donde por parte de alguno de los miembros con otros del 

mismo espacio. Dentro de esta conceptualización incluye aquellos casos donde 

se practique casos de violencia contra la el varón, maltrato infantil o la mujer (10).  

Del mismo según Diaz, refiere que la violencia familiar puede ser 

conceptualizado como un problema de tipo social, que esta llega a influir a un 

mayor porcentaje de familias de las diferentes comunidades, en los diferentes 

niveles culturales y económicos. Aquel comportamiento violento solicita el que 

debiese cumplir el requisito de aquella intencionalidad, ya que esta 

intencionalidad se traduce en la búsqueda de ejercer un daño por acción u 

omisión que esta pueda llegar a dañar la estabilidad psicológica como practica 

de poder.  Así también, conviene mencionar que la relación de poder o de abuso 

deberá ser permanente, para que esta pueda ser catalogada como violencia. 

Cabe mencionar que la violencia puede estar orientada a los diferentes 

integrantes de la familia como son padres, pareja e hijo; donde los ancianos o 

personas con discapacidad son los más vulnerables. (11) 

La referida Ley 30364, dentro de su capítulo II, Art. 5, inciso a, 

conceptualiza a la violencia en contra de las mujeres, como aquel que logre tener 

lugar al interior de la familia o en alguna relación interpersonal dentro de esa, 

entendiéndose de que pueda que el agresor haya compartido o este 

compartiendo la misma vivienda que la mujer; así mismo esta comprende 

violación, maltrato psicológico o físico y el abuso sexual. (12) 

2.2.1 Factores de la violencia familiar 

Al momento de hacer el despliegue teórico sobre la violencia familiar, cabe 

precisar que esta tiene diferentes causantes que pueda interrelacionarse entre 

estas, logrando tener un panorama amplio del problema en donde se logra 

precisar el entendimiento a la violencia familiar como un producto del trabajo 
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articulado de lo individual, social y familiar. Del mismo modo cabe precisar de 

que la violencia familiar como una forma de agresión psicológica y física, 

significara una estructura de poder que se da entre géneros y que esta misma 

lograra explayarse en las relaciones interpersonales en los miembros de este 

mismo. (13) 

Del mismo modo la violencia familiar, es aquella practica que se logra 

definir como legitima, elaborada, consciente y orientada por aquellos quienes se 

auto perciben con legitimo poder entre otros, y que esta autopercepción 

signifique que deba tener derechos para ejercer intimidación, vigilancia, agresión 

y el poder controlar a otras personas, significando así que sea un patrón 

aprendido de generación en generación (14).  

Según el Instituto de Desarrollo Social, aquellas causas que generan la 

violencia contra las mujeres dentro del espacio doméstico, están 

atenuantemente relacionados a factores de orden cultura y social, en donde 

estas crean irregularidades entre mujeres y hombres. Del mismo modo los 

patrones culturales de educación, socialización, familia, relación y ordenes 

legales, determinan aquellos modelos de comportamiento aceptable para 

mujeres y hombres, donde estas sean aprendidas desde temprana edad y que 

sean apremiados a través de la exigencia de los padres, medios de 

comunicación, e instituciones, en donde el hombre va experimentando durante 

su ciclo de vida (16). 

Se presenta a continuación las causas de la violencia familiar. 
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a) Actitud de hostilidad 

La razón pueden ser estereotipos de género sexistas relacionados con la 

necesidad de sometimiento de las mujeres, la percepción de impotencia de la 

víctima, la presencia de celos patológicos y la legitimidad subjetiva de la violencia 

como estrategia de resolución de problemas. La enemistad surge de actitudes y 

sentimientos negativos que se han formado como resultado de una evaluación 

negativa general del comportamiento de la pareja, lo que crea un impulso de 

generar daño (17).  

b) Estado emocional de ira  

Describiendo esta atenuante emoción, que se modifica en intensidad 

desde ira leve o rabia hasta ira intensa y crea un impulso de crear daño, es 

alimentada por actitudes hostiles y pensamientos activados asociados con 

recuerdos de situaciones negativas en la relación como estímulos que provocan 

malestar fuera de la pareja. Expresar la ira en sí no es algo poco saludable, de 

hecho, reprimirla sistemáticamente puede ser perjudicial, ya que puede provocar 

cambios psicosomáticos o provocar ocasionales arrebatos de ira incontrolables 

con repercusiones impredecibles (18). 

c) Factores precipitantes directos  

El abuso de alcohol o drogas, especialmente cuando se combina con las 

pequeñas frustraciones y/o emociones negativas de la vida diaria de una pareja, 

contribuye al comportamiento violento (19). 

d) Repertorio pobre de conductas y trastornos de personalidad 

En concreto, la falta de habilidades comunicativas y de resolución de 

problemas impide canalizar los conflictos de forma adecuada. El problema se 

agrava con cambios de personalidad como sospecha, celos, baja autoestima, 

falta de empatía emocional, necesidad extrema de estima, etc. (19) 

e) Reforzamiento de las conductas violentas previas 

Muy a menudo, las conductas violentas previas se refuerzan para el 

hombre violento porque al hacerlo logró los objetivos deseados. La violencia 

puede ser una forma muy efectiva y rápida de lograr un objetivo deseado. Al 

mismo tiempo, también se puede reforzar la sumisión de la mujer, porque ella 
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consigue evitar las consecuencias del comportamiento violento de su pareja 

actuando con holgura (20). 

Según Altamirano, la violencia intrafamiliar no son solo consecuencias de 

un solo factor de riesgo, sino que también nacen como desenlace de la 

interacción entre los factores de peligro tales como el aislamiento, dependencia 

y estrés que implican con mayor precisión la existencia del maltrato familiar, pues 

velar por la salud integral del adulto mayor puede ocasionar fuertes fuentes de 

estrés (21).  

2.2.2 Dimensiones de la violencia familiar 

Dentro del estudio sobre la violencia familiar, se puede apreciar de que 

existen 06 tipos de violencia. Del mismo, modo Jaramillo, menciona que existe 

dimensiones evaluativas que lo considera en su estudio sobre la violencia 

familiar, en donde a consecuencia de lo referido, se conceptualiza cada uno de 

estos que son puestos por diferentes fuentes bibliográficas y autores (7):  

• Violencia física: Hace referencia a acciones en donde el atacante lo 

realiza sobre la víctima, y van desde cachetadas, puñetazos, estrangulamientos 

y patadas, hasta el uso de armas blancas e instrumentos contundentes para 

como consecuencia conllevar dolor e incluso asesinar. (7) 

• Violencia Psicológica: La persona agresora busca separar y/o mantener 

el control sobre la víctima en contra de su voluntad, buscando avergonzándola y 

humillándola, causándole daños emocionales, como en cualquiera de sus 

funciones, capacidades y habilidades mentales, debido a la violencia percibida, 

lo que determina una irreversibilidad permanente o temporal de deterioro o 

reversión de su función integral permanente. (7) 

• Violencia sexual: Cualquier acción que tenga naturaleza sexual, en 

donde se vislumbre que una persona busque realizarlo en contra de la otra 

persona, haciendo uso de coacción o que no exista ningún consentimiento, y que 

integre acciones que no refieran el contacto físico o penetración; así mismo se 

contempla exposiciones a material pornográfico donde estas contravengan 

aquellos derechos de las personas a que puedan elegir voluntariamente sobre 

su vida sexual y/o reproductiva mediante el ejercicio de la fuerza, intimidación, 

amenazas o coerción. (7) 
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• Violencia social: Es toda conducta u acto que realiza el agresor en contra 

de la víctima, en donde esta es impedida de toda acción y relación con las demás 

personas de su entorno, al mismo tiempo estas pueden expresarse a través de 

comportamientos de celos con las otras personas. Es la acción o 

comportamiento del agresor hacia la víctima, en el impedimento de libre 

interacción con los demás, éstas pueden manifestarse en ocasiones con celos 

con otras personas. (7) 

• Violencia económica o patrimonial: Este tipo de violencia hace 

referencia a todo acto o cualquier omisión que sea de manera indirecta o directa, 

asignada a poder generar afectación en la autonomía de cualquier miembro del 

grupo familiar, adscrito a evadir responsabilidades alimentarias, mediante el 

quebranto, cambio, latrocinio o desfalco de la sociedad de bienes gananciales 

que corresponden a la víctima. Del mismo modo, esta se traduce en la 

interferencia de que la víctima pueda incorporarse o hacer uso al acceso de 

instrumentos de trabajo, sus bienes, documentos de índole personal recursos 

económicos o valores. (7) 

• Violencia de género: Es aquella acción o comportamiento que está 

vinculada a que exista supeditación, discriminación y aprovechamiento de las 

mujeres dentro del núcleo familiar, y que, dentro de estas, exista el riesgo de la 

integridad emocional, física o ambas, de la mujer. (7) 

Para Oyervide, refiere que la violencia de tipo intrafamiliar, es vista y 

conceptuada como una situación que transgrede los derechos humanos de 

cualquier individuo dentro de una familia, llegando este a ser dañado y sometido 

cruelmente, así también, refiere de que el agresor es cualquier persona que este 

en cercanía a la familia. (22) 

Sin embargo según menciona Giraldo, refiere de que la violencia 

intrafamiliar, es clasificada en cinco dimensiones distintas, y estas son: la 

violencia psicológica, donde está de conceptúa en el hostigamiento, acoso, 

insulto, amenazas, dañando inalterablemente la propia identidad y autoestima 

de la persona; la violencia física, conceptuándose esta como, aquella intención 

y ejecución de lastimar irreversiblemente a la persona causándole moretones, 

secuelas hasta pudiendo llegar a la propia muerte; violencia por negligencia 

conceptualizándose en el sentido de no velar por la integridad  de salud y 
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exigencia a las necesidades fundamentales de la persona; violencia económica, 

conllevando dentro de este concepto el cuándo los integrantes del grupo familiar 

en la cual usan los recursos patrimoniales o económicos sin aprobación; y la 

violencia sexual, siendo las conductas que van en contra de la libertad sexual de 

las demás personas, expresándose mediante tocamientos indebidos, y demás. 

(23)   

Para Rodríguez y Téllez, refiere que el Modelo Ecológico de 

Bronfenbrenner y Ceci, trata de explicar la complejidad de los actos de violencia 

hacia las personas de la tercera edad, así mismo este modelo asegura que la 

violencia nace como producto de diversos factores interpersonales de riesgo, 

comunitarios, sociales e individuales en donde su mera presencia desemboca 

en actos de violencia en el Adulto Mayor Por otro lado, se menciona que hay que 

tomar en consideración al tipo de relación que tiene el cuidador con su padre o 

madre, siendo así que a medida que esta relación sea deficiente, las 

probabilidades en que, al llegar los padres a la ancianidad, la violencia por parte 

del cuidador sea mayor (24). 

2.2.3 Características de la violencia familiar o intrafamiliar  

Dentro del esbozo teórico de la violencia familiar, para que esta podamos 

conceptualizarlo como tal, Pizaña, refiere de que deben existir en presencia las 

siguientes características propias a este, como son: debe adecuarse en la 

intencionalidad, debe expresarse de manera recurrente, debe existir una 

propensión a crecer o incrementarse, y que deba existir a su manifestación un 

aspecto de poder o de buscar el sometimiento. (18) 

• Intencional: Esta característica, da a reflejar de que el agresor tiende a 

mostrar transparencia sobre las acciones de su comportamiento, las cuales 

serán consecuente y responsable de aquella acción. (25) 

• Recurrente: Esta característica, vincula la referencia de que las 

conductas de violencia familiar, que fueran expresados en las diferentes formas 

de manera recurrente y no solo se pueda dar en un solo evento. (25) 

• Tendencia a incrementarse: Dentro de esta a característica, hace 

referencia a que cuando los problemas no llegan a remediarse, cada vez más 

existirá la tendencia a que se presente con mayor vehemencia, donde se esté 
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causando más daño cada vez más a quienes lo sufran. En resumen, los 

maltratos que va sufriendo la víctima, se va expresando de manera reiterada 

mientras siga pasando el tiempo. (25) 

• Poder o sometimiento: Dentro de la descripción de esta característica, 

se hace referencia a la voluntad y propósito del agresor que va en contra de su 

víctima, al hecho de querer restituir desde su propia apreciación, la estabilidad 

de las relaciones dentro de su hogar. Así mismo, el agresor, busca dirigir el 

control en contra de su víctima. (25) 

2.2.4 Ciclo de la violencia contra la mujer en el contexto familiar 

En referencia a lo que señala el MIMP, menciona que al momento de que 

se produce la violencia por parte del novio, enamorado, esposo o compañero en 

contra de la mujer, esta violencia se va desarrollando por fases, es así que se 

entiende que la mujer se queda aprisionada dentro de un tejido de violencia, que 

esta misma situación no les funciona para poder superar o confrontarlo. (14) 

A continuación, se hará el detalle más meticuloso de las fases:  

Fase I: Acumulación de tensión. Dentro de esta fase el enamorado, 

compañero, pareja o novio, busca incrementar acciones y comportamientos 

desagradables como el de golpear o empujar los objetos, insultar, amenazar por 

alguna razón, buscando con ello querer intimidar o generarle miedo, y que, al 

mismo tiempo, vayan en impedimento de su propia integridad psicológica y su 

supervivencia. (26) 

• Fase II: Estallido de tensión. Dentro de esta fase, ocurre que el varón 

llega a pegar, golpear, sacudir, y apalear, del mismo modo se tiende a 

comportamientos como el dejar la casa o la familia, abusa de la mujer sexual y 

físicamente. En algunas ocasiones, el varón puede mostrar la pérdida de control, 

buscando demandar el que le perdonen por lo ocurrido; del mismo modo la 

persona agresora ratifica su dominancia o poder por encima de la persona 

agredida, acarreando sobre esta el miedo y el terror. (26) 

• Fase III: Arrepentimiento o de luna de miel: Dentro de esta fase, el 

agresor exige el que se le pueda disculpar y/o perdonar, donde busca excusar 

sus acciones, donde a veces se ve acompañando expresiones de llanto, 

promesas de no volver a realizar dicho comportamiento, busca tratarla con cariño 
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a la mujer ya que mediante este busca que exista una reconciliación, cuya 

finalidad detrás de todo ello, es el de persuadir a la víctima de que lo que ocurrió 

simplemente fue un accidente no intencionado. (26) 

Es así que, la mujer violentada lo considera así, y recaen en el 

pensamiento de que existirá una transformación en su relación.  Por ello, que, 

durante esta fase, la presión llega a disiparse. Después de que este tiempo 

culmine, nuevamente se presenta la acumulación de tensión y/o presión, donde 

conllevar volver al episodio precedente y con ello se va generando un círculo 

perverso de violencia dentro de la relación (26). 

Dado que el tema de este estudio sobre la violencia doméstica primaria, 

este tema se introduce para comprender de mejor manera, por qué las mujeres 

no denuncian las agresiones de su agresor que se van cometiendo en la familia 

(26). 

 2.2.5 Consecuencias de la violencia familiar  

Según Alcanzar, menciona que la violencia familiar, busca producir 

repercusiones negativas en la persona que padece el hecho de violencia, como 

pueden ser el de la desprotección, enfermedades, depresión, discapacidades o 

inclusive hasta la propia muerte. Del mismo modo, se puede llegar a afectar la 

propia autoestima, creatividad, capacidades, y el desarrollo de sus de su propia 

intelectualidad de la persona para poder interrelacionarse con las diferentes 

personas, en los distintos ambientes donde se vive; en la cual se tiene como 

consecuencia de la violencia familiar en los siguientes ámbitos (27):  

• Consecuencias dentro del ámbito personal 

Temor: Dicha concepto, corresponde a apreciar como la emoción más 

habitual por las reiteradas advertencias, y diversas circunstancias vividas. (27) 

Inseguridad: Dicho concepto, atenúa en referir que aquel individuo que 

es agredido se muestra inseguro e incapaz para tomar decisiones, y como tal, 

esto resultara la inestabilidad que esta persona tiene ante la pareja, y no saber 

cómo confrontarla. (27) 

Culpa: Dicho concepto, aterriza en mencionar que la persona agredida se 

nace cargo que todo lo que está pasando es particularmente su propia 
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responsabilidad, esta del mismo modo se seguirá considerando como culpable 

de los episodios de violencia ya que piensa que en alguna manera a victima 

asume que todo lo que le está sucediendo es únicamente su responsabilidad, se 

considera culpable de los hechos de violencia porque cree que en alguna medida 

ser apremiada con el castigo. (27) 

Vergüenza: Dicho concepto, conlleva a entenderlo como aquella 

manifestación con inclinación a ocultar la situación que esta va pasando o con el 

problema para poder manifestar lo que le va sucediendo. (27) 

Aislamiento: Dicho concepto, trasciende en referir de que, aquí la victima 

tiene la percepción de ser la única persona quien tiene ese tipo de dificultades, 

por el cual a partir de ello le dificulta pedir apoyo y ayuda. (27) 

Falta de empoderamiento: Dicho concepto, resulta de la inviabilidad 

para poder tomar decisiones sobre la situación del momento, debido a poca 

confianza que se presentan. (27) 

Consecuencias dentro del ámbito de la salud  

Baja autoestima: Dentro de concepto, sobre esta característica, se 

caracteriza por la mínima o nula valoración de sí misma. Donde la perdida de 

respeto, amor y consideración de sí misma, ocasionara dificultades para 

desarrollarse y desenvolverse en los diferentes aspectos de su vida. (27) 

Depresión: Dentro del concepto sobre esta característica, refiere que 

esta es un sentimiento de honda melancolía y quebranto del sentido de la vida 

como resultado de no poder lograr la armonía, la felicidad y la unión familiar. (27) 

Dependencia emocional: Dentro del concepto sobre esta característica, 

hace referencia a que la víctima empieza a sentir una demarcación en su 

comportamiento, pensamiento y sentimiento, ya que sus decisiones propias 

dependerán del consentimiento del agresor. (27) 

• Consecuencias dentro del ámbito en lo productivo – laboral 

Perdida de propiedades: Esta viene a la indisposición de que la persona 

agredida pueda acceder a la posibilidad de tener propiedades. (27) 
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Dependencia económica con relación al agresor: La persona no posee 

recursos económicos necesarios para poder hacerse valer por sí misma, y busca 

depender de manera involuntaria del agresor. (27) 

Pobreza: El estar aferrado con el agresor, conlleva a depender 

exclusivamente de este último, por ello no existe posibilidad de crecimiento 

económico que vaya de iniciativa por parte de la víctima. (27) 

Baja productividad: Existe la disposición baja de productividad al hacer 

una tarea, ya que no conlleva la dedicación exclusiva que se debe requerir. (27) 

• Consecuencias dentro del ámbito de lo social 

El asunto sobre la violencia familiar conlleva indiscutibles consecuencias 

de tipo social, que llevan a afectar a la comunidad en general, produciendo 

dificultades de anomia colectiva, relaciones interpersonales insuficientes, 

conductas que fluctúan en lo extremo de cada individuo, y el traslado de padres 

a hijos de comportamientos violentos producidos en la familia. (27) 

Del mismo modo, la violencia familiar es productora de pobreza y el 

subdesarrollo, a causa de que la mujer violentada tiene poca productividad en el 

trabajo, es frenada a realizar labores productivas, o que se conjugue el hecho de 

que a consecuencia de la violencia no pueda realizar algún trabajo. (27) 

2.2.6 Modelos cognitivo conductual y violencia 

 Existen modelos que permiten explicar y entender la influencia directa de 

la cognición en relación a la violencia, en donde esta última influye tanto en las 

personas que viven un hecho de violencia como en las que emiten una acción 

violenta, por lo que cada uno de estos grupos integra cogniciones que los hacen 

emitir o recibir actos violentos de forma particular, y la teoría  cognitivo  

conductual  es  uno de los modelos que  permite entender el fenómeno de la 

violencia desde esta aproximación y desde la cual se ha buscado explicar la 

vulnerabilidad cognitiva de las personas ya sea para ser violentos o recibir actos 

violentos reiteradamente, las cogniciones  son un  componente  de salud  que  

influye en  la  segregación hormonal (cortisol), lo que indica afectaciones en la 

salud, influenciada por los pensamientos.   
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La teoría Cognitiva-Conductual, se basa en supuestos teóricos de que las 

conductas de una persona están determinadas en gran medida por la 

percepción, las experiencias y las cogniciones, y estas cogniciones se 

constituyen en tres áreas, la forma en las que una persona se percibe a sí mismo 

percibe al mundo y al futuro (triada cognitiva), así mismo la forma en la que 

evalúa y responde a determinadas situaciones. 

2.2.7  Modelo Ecológico de Bronfenbrenner y Ceci 

Para Rodríguez y Téllez, refiere que el Modelo Ecológico, trata de explicar 

la complejidad de los actos de violencia hacia las personas de la tercera edad, 

así mismo este modelo asegura que la violencia nace como producto de diversos 

factores interpersonales de riesgo, comunitarios, sociales e individuales en 

donde su mera presencia desemboca en actos de violencia en el Adulto Mayor 

Por otro lado, se menciona que hay que tomar en consideración al tipo de 

relación que tiene el cuidador con su padre o madre, siendo así que a medida 

que esta relación sea deficiente, las probabilidades en que, al llegar los padres 

a la ancianidad, la violencia por parte del cuidador sea mayor (24). 

2.3  La muerte 

Al momento de referirnos a la muerte, nos lleva a conceptuar la idea sobre 

la vida, en donde el individuo comienza su proceso hacia la muerte desde el 

mismo hecho de nacer, uno y otro proceso, tanto el de la vida como el de la 

muerte, se hallan relacionados, donde la vida misma, es contemplada como un 

impulso, y la energía que permite que el individuo permanezca en constante 

movimiento, es a su vez aquella que permite a este mismo realizar las 

interacciones y acciones dentro de su contexto. (28) 

Del mismo modo, Lynch, refiere de que la muerte es una situación 

enteramente complicada pues este contiene diferentes pensares e ideas que 

están involucradas con los diversos panoramas. Es, por tanto, que, evaluando 

dicha situación desde la perspectiva de la psicología, se hace referencia a la 

existencia de aspectos tal como el miedo a lo que no se conoce, ansiedad, falta 

de tener el control, y el sufrimiento, que pueden ser concomitantes para poder 

comprender la problemática, así como su proceso, por tanto, es indispensable 

conocer las herramientas de defensa que se utilizan en estos casos. (29) 
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En lo que respecto a lo anteriormente referido por el autor Tomas – 

sábado, cabe considerar que la muerte produce en los individuos respuestas y 

emociones negativas desagradables. Sin embargo, ciertos elementos de lo 

cotidiano como es la ciencia, la cultura, o la religión, repercuten en la impresión 

de que se llegue a tener en la propia persona. Del mismo modo, la muerte es 

considera al igual que el nacimiento como un aspecto de orden natural, que es 

característico de todos los individuos. (30) 

En tanto, el fallecimiento como el nacer, se encuentran compuestos por 

aspectos biológicos, culturales y sociales, uniéndose a estas los aspectos 

espirituales, psicológicos y emocionales. A lo largo de la vida de los individuos, 

uno y otra situación son las que producen mayor emoción, pero, en aquellas 

respuestas emociones y el valor social ambas muestran total diferencia. (30) 

Para ciertos autores como Souza, al comentar sobre el miedo a la muerte 

es referirse a la proximidad de su muerte y a lo que no pudo hacer, como son 

proyectos, pérdida de tiempo, planes, sueños y todo lo que aún le falta por lograr. 

Sobre la muerte, en consecuencia, se conceptualiza en que esta está vinculada 

al dolor y la simple soledad, para los individuos quienes la experimentan. Ello 

nos lleva a entender, de que esta no es la descomposición de la integridad física 

y biológica, sino que también se habla del término del vínculo con la persona que 

deja de vivir (31). 

Por lo general, la muerte contempla asociaciones de orden negativo, esto 

respecto a que se vincula con el dolor, la perdida, melancolía, tristeza y el término 

de la vida. Esta situación es un aspecto del que las personas no hablan 

generalmente, en referencia a que causa sufrimiento y sentir la separación (32). 

Para Mondragón, el concepto sobre a muerte y el hecho de morir, 

corresponde a la preocupación de la gente que les conmueve de gran medida, 

con respecto al vínculo hacia la vida, ante ello es conveniente mencionar que 

para ciertas personas el hecho de pensar en la muerte puede ser una muestra 

de reflexión, en cambio para otros puede convertirse en síntomas de miedo. En 

ciertas culturas, el creer respecto a la muerte, conlleva en que las personas el 

buscar, concurrir, visitar, dormir con esta, venerarla, y que esta se transforme en 
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algo que lo apasione hasta tomarlo como un juego favorito o que sea su gusto 

más duradero (33). 

Actualmente se promociona el triunfo a través de la publicidad y el 

consumo, gratificación, publicidad, y la insatisfacción juvenil, en donde la muerte 

se convierte un aspecto desagradable, que es vinculada al dolor, discapacidad, 

enfermedad y la pobreza, Todo ello, hace que usualmente se llega a tratar de 

medicar y ocultarse de la muerte, haciendo que los individuos quieran tener una 

muerte pronta y veloz, donde se dé al instante de estar durmiendo para no sentir 

lo ocurrido (34). 

Al momento de hablar sobre la muerte, se hace mención al término de un 

amplio universo de probabilidades y la estructura de este hace de que pueda ser 

investigado desde diferentes aspectos, así mismo, el mismo hecho de que, 

aunque la muerte forma parte de un proceso individual, es una situación que 

involucra de manera negativa en los individuos quienes guardan relación alguna 

con alguien que muere. Este aspecto evidencia un aspecto social y cultura, en 

donde la actitud que tengan los individuos frente a la muerte se generara en 

función a los aspectos personales y sus rasgos (35). 

El morir representa una vivencialidad por la cual todo individuo pasara, 

donde la forma en que los individuos se vinculen con estos, y aprendan a encajar 

a la consciencia de la propia duración de la vida, generando así un alto conjunto 

de emociones y actitudes que varíen en diversas intensidades. Con respecto a 

las emociones que se evidencian se encuentran la depresión, miedo y la 

ansiedad (36). 

2.4  Miedo  

La conceptualización en referencia al miedo, se usa de una manera clara 

para referir la respuesta de tipo emocional que una persona lo vivencia cuando 

se siente intimidado, amenazado o que esta se pueda encontrar en riesgo, donde 

se establezca esta por su nivel de magnitud, que indique rasgos de la 

emergencia de este (29). 

Del mismo modo, es considerado como una emoción irremplazable, 

general y que se fundamenta en las personas y animales, donde estos están 

esquematizados para que den respuesta a una forma natural cuando se sientan 
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alguna situación de peligro que pongan en riesgo su preservación y la 

supervivencia de su propia especie. En ese sentido, lo que hace al miedo que 

sea parte del esquema defensivo de la naturaleza, donde a su vez contenga 

factores para la conducta de lucha, el bloque o huida mediante respuestas de 

tipo intuitivo, es que se producen por la percepción de algún peligro. (29) 

En referencia lo que menciona Antón sobre el miedo, evidencia que esta 

se encuentra vinculada con el impedimento de eventos que el individuo lo 

considera de peligro o de temor, en donde esto este compuesto en su totalidad 

como algo cultural con la acomodación del individuo. Es así, que el miedo, es 

una vivencialidad de tino personal, que evidencia la negación o afirmación de un 

colectivo de sensaciones y emociones (4).  

En correspondencia con lo que menciona Fernández, el miedo se 

encuadra hacia un evento u objeto que es el estímulo que lo engendra, pero este 

llega a desvanecerse cuando el individuo se distancia del evento u objeto, esto 

lo hace sentir que está lejos de su zona de peligro. Del mismo modo, el miedo 

se puede considerar, aquella finalidad, lo concreto, lo imaginario, lo real, 

irracional o racional, donde todo ello gira con respecto a lo que el individuo siente, 

de la manera que lo visualiza, tomando sus creencias y recursos que pudiera 

usar como sistema de seguridad, sistema que es formado gracias a experiencias 

vividas anteriormente. Por ello, que el peligro que expresa el miedo, obedecerá 

a la valoración que hace el individuo, tomando en consideración que dicha 

valoración debe estar equivocada, logrando con ello que el miedo sea una 

expresión anticipada de los daños que pueda ocasionar el peligro (32). 

2.5  Miedo a la muerte  

Respecto a la muerte, Mondragón refiere de que, el hecho de la muerte 

es un aspecto que genera miedo en medio de las demás personas, con el simple 

hecho de mencionarlo. Sin embargo, como se ha dispuesto en algunos estudios, 

la muerte expresa también un tema de celebración. En realidad, actualmente 

este fenómeno, es celebrado a través del día de los vivos y los muertos en el 

mes de noviembre en diferentes países, donde dicha celebración pertenece 

propiamente a comunidades indígenas, y rurales, donde estos creen que el alma 
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de los individuos que mueren retorna las noches de ambos días festivos para 

gozar de las ofrendas (35). 

Es de entender de que todo individuo, muestra una sensación de miedo a 

lo que no conoce, lo que le puede llegar a esperar, y la propia muerte. Es poco 

agradable ser de compañía a alguien quien este muriendo o agonizando con una 

enfermedad grave que no pueda tener remedio, esto puede corresponder a que 

esta situación en particular conlleva a que la persona medite sobre su propia 

muerte, por ello se desplaza al hecho de no querer vivir este tipo de eventos. 

(35). 

Según menciona Antón, aquel hecho sobre el miedo a morir, ha subsistido 

desde sus orígenes hasta el día de hoy, y estas se encuentran manifiestas en 

cada uno de nosotros. Es así que, para ciertos autores el miedo original e inicial 

del ser humano, es el miedo a la muerte, donde este es un temor con el que 

todos los individuos lo comparten desde su nacimiento, ya que este se refleja en 

el instinto de supervivencia. El miedo a la muerte, puede nacer o disuadirse a 

consideración de las propias manifestaciones culturales de los antepasados de 

cada contexto. (4) 

Los investigadores de dicha escala, refirieron que el miedo a la muerte es 

un concepto que envuelve diferentes dimensiones y que al mismo tiempo pueden 

tener distintos orígenes, la cual puede determinar en que un individuo tenga una 

idea diferente a la muerte como un estado o evolución. Así mismo, la escala que 

mencionan estos estos investigadores señalados por Espinoza, refieren tener 

cuatro sub escalas, y estas son, el miedo a la muerte, miedo a la muerte de otros, 

miedo al proceso de morir propio y miedo al proceso de morir de otras personas. 

(37) 

Aun a pesar de que subsistan diferentes escalas o instrumentos que 

pueda medir la disposición hacia la muerte, en su generalidad son 

unidimensionales. Todo ello, no ayuda en entendimiento y discernimiento de los 

factores definidos del miedo a la muerte, lo que significa un obstáculo. Por ese 

mismo hecho, es de importancia la utilización de escalas multidimensionales, 

siendo una de estas aquella desarrollada por Collet-Lester, el cual nos da a 

conocer unas características psicométricas aceptables. (37) 
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El entendimiento de la propia concepción sobre la letalidad o muerte, 

forma parte de la naturaleza del hombre, constatándose diferencias particulares 

de las clases de posturas que la persona va creando en lo que respecta a la 

muerte. Para algunas personas la muerte no se entiende y es algo amenazante, 

sin embargo, otras personas contemplan que la muerte es el apogeo de la vida, 

y en situaciones esta le da un sentido a la propia vida. (38) 

2.6.1  Dimensiones del miedo a la muerte 

1. Miedo a la propia muerte  

El concepto sobre la muerte es percibido por las personas como un mal 

funcionamiento, o un inconveniente que aun la ciencia no ha podido solucionar, 

y que algunos avances en la ciencia aun pretenden enmendar. Las tradiciones, 

valores sociales y las costumbres modernas de hoy en día, promocionan 

eludirlas o negarlas, ya que el asunto de la muerte es tomado como un tabú. (29) 

Según refiere Tomas – Sábado sobre la concepción de la muerte, los 

individuos cuando toman discernimiento de su propia mortalidad, buscan 

acrecentar su autoestima para poder manejar la ansiedad que le resulta al 

entender que la muerte inapelable (30). 

En lo que respecta a lo antes mencionado, cuando el individuo entiende 

de que no es inmortal, trata de incrementar sus niveles de autoestima para con 

ello poder conducir o luchar con los acontecimientos que la ansiedad le puede 

producir, ya que entiende de que la muerte es algo que no podrá eludir y que en 

un momento le tocará confrontar. Por ello, el miedo a la muerte, en 

correspondencia a la propia persona engloba la muerte temprana y perdida al 

momento de morir. (30).  

2. Miedo al propio proceso de morir  

Con respecto a ciertas investigaciones realizadas con pacientes que se 

encontraban a la orilla de la muerte, el cual manifiesta que, si la muerte es vivida 

como un curso de cambio y renovación, en ese instante será una situación que 

consolide el aspecto espiritual y el florecimiento en los individuos que son parte 

de dicho cambio, lo que procreara un duelo con menor dolor. (30) 
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En lo que respecta a ciertas investigaciones en el ámbito de la psicología, 

la evolución de la perdida que conlleva tres elementos fundamentales, los cuales 

son se detallan a continuación:  

- El individuo desarrolla una verificación amplia de lo ocurrido, en el cual 

el individuo busca reiteradamente la aclaración de lo sucedido, las 

misma que se produce de una manera ininterrumpida y es un aspecto 

que el individuo tiene que dar contestación a la interrogante de porque 

se produce dicha perdida. (30) 

- El aislamiento, en el cual se localiza la soledad social y emocional. 

Dentro de la primera en mención, se hace referencia cuando esta se 

encuentra vinculada con los sentimientos de desconcierto y 

desorientación en lo que respecta a las competencias que dicho 

individuo ejecuta en su entorno. Dentro de lo mencionado urge la 

urgencia y anhelo de observar otra vez a la persona que ya no está en 

la existencia. (30) 

Para Labres & colaboradores, refiere que aquel curso de morir, es un 

evento debe pasar todo individuo, esto en referencia a su propio vínculo con la 

vida. Así mismo, los individuos son lo singular entre los seres vivientes que 

conciben el significado a través de la razón y la consciencia, por lo que dicho 

desarrollo se halla en relación a la existencia de la humanidad, y es una situación 

del cual no se puede evitar. Dentro de la muerte se halla vinculado diversos 

aspectos como lo social, lo físico, lo religioso y otros. (39) 

3. Miedo en relación a la muerte de otros  

La muerte de otro siempre la tomamos como algo nuestro, estos debido a 

que reduce el perímetro de nuestro entorno existencial, como que, si se hubiese 

perdido una parte importante de la vida, produciendo en las personas un 

sentimiento de soledad. La muerte de otro es “algo que me pasa a mí”, una 

perdida, una desfragmentación de la vida, una soledad inevitable. No obstante, 

este acontecimiento permite reflexionar respecto al futuro, debido a la alerta que 

pude llegar a producir, es el aviso de que algún día nos tocara a nosotros. 

Haciendo con ello que la persona viva de manera anticipada, a ser consciente 

de que la muerte ocurre solo una vez y no se sabe cuándo ocurre. (40) 
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El apercibir para vivir la muerte de otras personas, es una situación que a 

las personas les es difícil hablar o conversar, y más aún, en aquellas labores 

donde la muerte es visto recurrentemente, como es el caso de los profesionales 

de salud, que trabajan en el área de cuidado intensivos, donde este tipo de 

eventos en las personas una actitud de reflexión o de lo contrario genera un 

sentimiento de miedo y angustia frente a la inquietud por lo delicado que puede 

llegar a ser la vida. (40) 

Cuando reflexionamos sobre la muerte de otra persona, lo consideramos 

como algo propio, esto con respecto a que disminuye la periferia de nuestro 

contorno en lo que respecta a la propia existencia, como si este hubiera 

extraviado una parte resaltante de la propia vida, generando en los individuos un 

sentir de soledad. La perspectiva de la muerte de otro, es algo que sucederá en 

un momento en el propio individuo, una carencia, un quiebre de la propia vida y 

un desamparo que no se puede evitar. Sin embargo, esta situación nos permite 

evaluar con respecto a lo que depara el destino, en referencia al entender lo que 

ello puede llegar a desarrollar, donde este nos avisa de lo que en un momento 

de nuestra vida nos llevara a experimentar. Ello nos permite hacer de que el 

individuo viva de una manera de anteponerse y ser consciente de que el mismo 

hecho de la muerte sucederá solo una sola vez y es incierto cuando sucederá. 

(40) 

El simple hecho de perder a nuestros seres queridos se vincula con el 

hecho del duelo, que es aquella contestación que se origina cuando acontece 

este tipo de eventualidad, donde este componente está vinculado con una 

actividad psíquica del afecto, dentro del cual se presenta en medio de la negativa 

y la aceptación de dicha perdida y se prolonga ininterrumpidamente, en el camino 

de abandonar a un lado lo que se ha perdido y nuevamente iniciar la vida sin 

ello. Dentro de esta contestación repercute también el apego, significando así 

que es el vínculo que une a un individuo con otro, y cuando desaparece dicha 

unión se presenta el duelo. (40) 

El por ello, que el duelo, es tomado como un desarrollo dinámico donde 

participan diferentes dimensiones. Otra apreciación del duelo, también es 

tomado como la perdida de personas queridas de su alrededor, que estas 

pueden rebasarlo mediante los siguiente:  
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- Aquella aprobación de haya sucedido la perdida. (40) 

- Gestionar las emociones y aquel dolor que se engendran a partir de la 

perdida de algún ser querido. (40) 

- Lograr sobreponerse al ambiente en donde la persona perdida, ya no se 

encuentra presente. (40) 

- Aminorar con respecto a lo emocional el sentimiento por aquella persona 

que ya no estará y seguir con la vida. (40) 

4. Miedo al proceso de morir de otros  

Para Diaz, la pérdida de los seres queridos se relaciona con el duelo, que 

es la respuesta que se produce cuando ocurre este tipo de situación, este 

elemento está relacionada con una labor psíquica del afecto, el cual se encuentra 

entre la negación y la aceptación de dicha pérdida y avanza continuamente, en 

el tramo de dejar a un lado lo que ha perdido y volver a comenzar la vida sin ello. 

(41) 

El mismo hecho de experimentar aquel curso de morir, produce un sinfín 

de disposiciones y contestaciones emocionales que deberán tenerse en cuenta 

desde el momento que se recepción de la constitución profesional, donde al 

momento de presentarse estas situaciones las emociones más comunes serán; 

la melancolía, depresión, el temor, ansiedad, y el miedo. (41) 

Con respecto al funcionamiento de la competencia de batallar con el curso 

de la muerte, forma parte de la vivencialidad diaria, donde estas pueden 

conllevar a hacer una compañía que se desarrolle diariamente en la práctica. Sin 

embargo, el rose físico con esta, no estorba de que los expertos de la salud 

conlleven sentimientos negativos frente al mismo hecho de la muerte, pero si 

demandan un mejor entendimiento respecto a la situación, con el fin de calmar 

el padecimiento, gestionar las emociones, y apoyar a las demás personas. (41) 

Aquellas profesionales como lo son los enfermeros, suelen ser personas 

que socializan comúnmente, y no son exentos de los acontecimientos de la 

sociedad ni del mismo hecho de la vivencialidad emocional que les acarrea la 

muerte y su labor profesional. Los profesionales de la salud como enfermería, 

producto de su labor suelen hacer frente comúnmente ante la muerte (42). 
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Esto, afirmando de que los de enfermería son los profesionales que más 

hacen frente de manera más expuesta a las emociones y sentimientos que se 

produce al vivenciar el hecho y ver morir a otras personas en el breve tiempo. El 

hecho de enfrentar a la muerte, es considerado un proceso difícil, muy al margen 

que la atención a estas personas resulta difícil. (42) 

2.6.2 Incertidumbre con respecto a la muerte  

El concepto de la incertidumbre es una expresión de la noción clásica de 

lo posible, como un evento donde no se concibe conocimiento alguno de todas 

las posibles eventualidades que pudieran generarse. (43) 

En tal aspecto de análisis, el miedo a la muerte vinculado al hecho de la 

incertidumbre, es explicado como aquella incomprensión de lo que correo luego 

de terminar dicho proceso de morir, sumado a ello el que no se conozca que es 

lo que se le espera y luego a donde este deba dirigirse al concluir su vida.  

Según refieren Cabrera y Montorio, logran conceptualizar que la ansiedad 

puede producir diferentes expresiones y síntomas, que, llegando a una edad 

avanzada como la tercera edad, pueden llegar a ser más recurrentes y 

expresamente de importancia, para poder identificar la existencia de una 

dificultad significativa. Todo lo referido va vinculado al incremento de dificultades 

físicos y sensaciones de malestar en la satisfacción de la vida (44). 

 Acomodando lo referido por Templer, conceptúa a que la ansiedad ante 

la muerte, esta conglomerada por el cúmulo de emociones desagradables que 

expresa la persona adulta mayor al engendrar ideas y pensamientos sobre el fin 

de su vida, primordialmente en lo cognitivo, en donde está escondido el estrés, 

ansiedad, y el malestar que trae a lado la invalidación y padecimiento (43). 

En el mismo sentido Templer, refiere la existencia de tres primordiales 

dimensiones que constituyen la ansiedad frente a la muerte, y estas son: el temor 

a la agonía o enfermedad, conceptualizándose esta como la presión emocional 

que conlleva al pensar en el dolor y aflicción que produce alguna enfermedad; el 

miedo a que su vida culmine, entendiéndose por esta el hecho de la 

intranquilidad frente a la idea del término del tiempo de vida; y el miedo a la 
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muerte, entendiéndose por esta el hecho al anteponerse primordialmente a los 

cambios que sufre el cuerpo y culmina en la muerte. (43) 

Según Templer, refiere de que se tiene la referencia respecto al modelo 

cognitivo conductual según lo señala Kastenbaum, donde explica que la 

ansiedad frente a la muerte comienza a partir de construcciones que fueron 

aprendidas y que se consiguieron por las vivencialidades experimentadas, de los 

cuales producen tensiones y actividades que son relacionadas con el miedo 

hacia la muerte (43). 

Del mismo modo, Limonero, contempla a la ansiedad frente a la muerte, 

como valoraciones que tiene la persona frente a la realidad por las que se genera 

una intranquilidad, la misma que puede estar justificada en un temor imaginario 

o que pueda ser real que la persona este experimentando como una amenaza. 

(45) 

Todo ese cúmulo de síntomas inicia como consecuente de alguna 

situación ansiosa sobre la muerte de alguna persona cercana o algún familiar 

cercano; por tanto, a partir de lo referido se puede llegar a concluir que la 

ansiedad frente a la muerte puede ser de forma irracional o racional frente a esta, 

o frente a eventos de carácter catastrófico que contenga situaciones de muerte 

(45). 

2.6.3 Muerte prematura  

Según refiere Sábado, indica que particularmente son los adultos jóvenes 

quienes son los que expresan mayor angustia ante una muerte temprana, y que 

la muerte no les permita vivir todo lo que estos esperaban de la vida hacia un 

futuro, donde las metas y proyectos a futuro en ellos quedarían frustrados. Del 

mismo modo, cuando los individuos tienen hijos les afecta la preocupación de 

que resultaría si morirían a temprana edad y como dejarían a sus familiares. (30)   

En referencia a lo antes mencionado, las personas que son jóvenes son 

aquellos que demuestran más intranquilidad ante una muerte imprevisto, a que 

esta al momento de llegar no puedan permitirles cumplir sus proyectos y ejecutar 

sus metas. Otros individuos a quienes les inquieta la idea de una muerte 

inesperada son aquellos con hijos y familias que dependen de este último. (30) 
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2.6.4 Perdidas al morir  

Según refiere Sábado, refiere que, según la teoría psicosocial de Erikson, 

refiere de que, las personas se desarrollan mediante la agrupación de crisis que 

se producen del curso de la decrepitud, hasta realizar la integridad del yo, siendo 

este en síntesis el conseguir la aceptación de lo vivido y el significado de vida. 

Del mismo modo, cuando las personas llegan a una etapa de vida adulta 

avanzada lleva a cabo la medición de los logros en su vida, que mediante el cual 

le servirá para lograr su integridad mediante el sentido y el significado, 

modificándose luego en la aceptación y la reducción del miedo frente a esta. Si 

embargo si la persona distingue su propia vida como un sinfín de oportunidades 

perdidas, no logrará culminar aquella etapa de integralidad del yo, lo que no le 

concederá alcanzar a la integración de la muerte como la culminación de su 

etapa de vida (30). 

Haciendo hincapié en lo referido por García, menciona que el miedo a la 

propia muerte, está vinculada a la situación de que la persona no quiera 

abandonar atrás lo experimentado y vivido, como su familia, todo lo que ha 

logrado edificar y lo que le ha costado. (46) 

 Según Cabrera, refiere que dentro de la vida adulta avanzada, las 

personas de esta edad, conllevan una mayor eventualidad de admitir la muere 

como un curso natural de la vida, todo ello se corresponde a que a lo largo de 

dicha etapa convergen en un desarrollo reflexivo donde le dan significado y 

sentido a todo lo que vivieron, sin embargo, mientras dicha reflexión el individuo 

examina que su vida fue un cúmulo de opciones perdidas, no permitirá que la 

persona tenga una aprobación correcta de dicho proceso. (47) 

2.6.5 Visión de la muerte en las comunidades andinas 

Según menciona Espinoza, de acuerdo al tipo de sociedad, la muerte va 

tener diferentes acepciones y se verá expresada de diferentes formas, esto va a 

depender mucho del medio geográfico en el que se encuentre dicha sociedad, 

pues la forma de expresar la ritualidad de la muerte de un hombre del altiplano 

será diferente a uno que vive en el valle. En ese sentido en ciertas sociedades 

las practicas mortuorias tomaran un papel fundamental dentro de las relaciones 

sociales, mientras que en otra solo será un evento simple. Pero existe un 
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concepto, que lo podemos considerar general en todos los andes prehispánicos 

y contemporáneos, y es que la muerte no se considera como el final de la vida 

como en el mundo occidental, sino como una transición a otra etapa de la vida, 

a una vida cerca de los auquis, los apus y Viracocha (48).  

Pero antes de centrarnos en los rituales de la propia muerte debemos de 

conocer cómo es que se presagia la muerte de algún miembro de la comunidad; 

para lo cual el hombre andino conoce y entiende estos signos, que le genera 

gran angustia y preocupación; estos signos se expresan a través de diversas 

manifestaciones dentro de ellos podemos hablar de la mariposa negra que 

cuando entra en una casa, indica la muerte o el malestar de algún familiar 

cercano, asimismo es un indicador el hedor que emite el zorrino que se conoce 

más como añas en el contexto andino, o el canto del puku puku en las punas. Es 

importante mencionar que el alma del que va a morir, con anterioridad se les 

hace presente o dialoga a través de los sueños con familiares cercanos o con 

alguna persona con quien tiene alguna deuda, o también se da el caso donde un 

familiar cercano mientras descansa, a través del sueño puede sentir la presencia 

del alma percibiendo una sensación de presión (alma ñit’iwan). Partiendo de ese 

punto, los sueños nos pueden presagiar la muerte de algún pariente (48). 

2.6.6 Perspectiva de la muerte en las comunidades campesinas 

En el mundo andino, el ciclo de la vida es considerado en cuatro fases. La 

creación y nacimiento se considera como el inicio de la vida y se relaciona con 

el Hanaq pacha. Crecimiento es donde la persona desarrolla todas sus 

actividades, en el Kay pacha o Pachamama y la muerte es el final o culminación 

de sus actividades en la tierra, pero que continuara en el más allá. (48)  

La percepción de la muerte de algún integrante de la familia o de alguna 

comunidad, se puede saber con anticipación, porque su alma recorre por todos 

los lugares que anduvo en vida. Al momento de despedirse de los vivos, las 

almas les puede aparecer en sueños o simplemente se muestran con la 

presencia de aves. Por ejemplo, en diferentes comunidades campesinas si un 

búho se posa en La Muerte en los Andes el techo de cierta vivienda, es 

significado de que alguna persona va fallecer. Otro signo, es que los sembríos 

de la persona que va fallecer crecen de una manera diferente. Para las personas 
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de las comunidades, no es difícil reconocer estas señales. En las comunidades 

de las provincias altas del Cusco, la partida a la otra vida de un familiar se llora 

porque este va emprender un largo viaje. La muerte no es vista como la última 

actividad de su existencia (48). 

La idea o creencia de que los muertos pasan a la otra vida, sigue 

permaneciendo hoy en día en las comunidades de las provincias altas de Cusco. 

Fuera de que esto pase o no, después de la muerte, los familiares de los difuntos 

cada año les ofrecen alimentos. En algunas comunidades también música, de 

cierta forma la intensión es la misma, es idea de que las personas ya fallecidas 

escuchen o sienta las celebraciones (48). 

Según refiere Palomino, realiza un esbozo en donde muestra una 

apreciación en referencia a las comunidades campesinas, indicando de que es 

costumbre estas actitudes de las mujeres agredidas en buscar auxilio en los 

familiares, o del mismo hecho en buscar auxilio en cualquier miembro de su 

comunidad hasta el hecho de pedir consejos, del mismo modo es común el 

conducirse por ayuda al que preside la comunidad, las organizaciones de rondas 

campesinas, o juzgados de paz del ámbito jurisdiccional, para buscar auxilio, 

justicia y asentar una denuncia sobre un hecho en el cual haya vivido violencia; 

el hallar desinterés y no justicia, conllevar a que la persona pueda sentirse 

indefenso, débil, dudar, o que exprese arrepentimiento. Del mismo modo, cabe 

precisar de que las mujeres quienes son víctimas de violencia sexual o familiar, 

hacen frente a otra desgracia, donde vivencian comentarios, costumbres y 

prejuicios machistas de personas quienes en un momento les prestan atención 

y posteriormente les brindan olvido, e injusticia. Todo lo referido anteriormente, 

es una dolorosa realidad en las zonas rurales de nuestro Perú, sin embargo, es 

viable cambiar y recomponer para la buena convivencia. (48) 

2.6.7 Muerte entre los antiguos peruanos 

El concepto sobre la muerte dentro del antiguo Perú, conlleva una materia 

de una gran dimensión, que involucra procesos referentes a la constitución de 

sepulturas y ritos ceremoniales que se daban en los funerales, del mismo modo 

a métodos respecto a la conservación de cadáveres y otras diversas 

trivialidades. Frente a todo este tipo de materias que involucran al universo 
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vinculado a lo funerario, es concerniente mencionar que el objetivo principal de 

tal disonante, es la relación con las creencias con respecto al existir de la 

persona en ultratumba. (49) 

El rito del culto que se tributa a los muertos, es una costumbre general, 

que enraíza en la disposición de la prehistoria de la humanidad. Dentro del Perú 

antiguo, este hecho conllevo avances de especial realce como lo ponen en 

contexto los hallazgos etnográficos, arqueológicos y etnohistóricos. Donde el 

material arqueológico brinda cuenta sobre las tradiciones, costumbres y hábitos 

universales de los andes del enterrar al muerto, concurriendo a modelos 

funerarios de alta complejidad. Estos mismos, incluyen actividades como son la 

perforación de hoyos, el preparar las tumbas, y la edificación de pucullo o 

mausoleos, el trabajo de momificación, el envolver a los muertos con telas, el 

escoltar a los muertos con comidas, bebidas y potajes que son servidas en 

bandejas y cantados fabricados con dedicación, etc. (49) 

Aquel material arqueológico, involucra también personificaciones en 

escultura hecho de cerámica y pinturas, en las que se visualiza situaciones que 

tenían lugar en el más allá. El material sobre la etnohistoria, está compuesta de 

documentos que fueron escritos en aquellos siglos XVI y XVII, y cuyos escritores 

fueron españoles reconocidos como Cieza de León, el mestizo como Garcilaso 

de la Vega, y personas nativas como Guamán Poma de Ayala, quienes 

consintieron el terminar el retrato de la vida en la ultratumba ofertado por material 

arqueológico. Sin embargo, más sobre el existir luego de la muerte, nos 

mencionan situaciones como el paca-ricuy, que es el velatorio, y el pomposo 

ritual al que se le vinculaba; de los procedimientos observados durante el funeral; 

del puruc-aya o aquella ceremonia que se realizaba anualmente en memoria a 

los antepasados que fallecieron; y de otras actividades con respecto a la 

funeraria andina. (49) 

2.6.8 Modelo Cognitivo Conducta sobre la muerte 

Según Templer, refiere de que se tiene la referencia respecto al modelo 

cognitivo conductual según lo señala Kastenbaum, donde explica que la 

ansiedad frente a la muerte comienza a partir de construcciones que fueron 

aprendidas y que se consiguieron por las vivencialidades experimentadas, de los 
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cuales producen tensiones y actividades que son relacionadas con el miedo 

hacia la muerte (43). 

2.6.9 Teoría psicosocial de Erikson y la muerte 

según la teoría psicosocial de Erikson, refiere de que, las personas se 

desarrollan mediante la agrupación de crisis que se producen del curso de la 

decrepitud, hasta realizar la integridad del yo, siendo este en síntesis el 

conseguir la aceptación de lo vivido y el significado de vida. Del mismo modo, 

cuando las personas llegan a una etapa de vida adulta avanzada lleva a cabo la 

medición de los logros en su vida, que mediante el cual le servirá para lograr su 

integridad mediante el sentido y el significado, modificándose luego en la 

aceptación y la reducción del miedo frente a esta. Si embargo si la persona 

distingue su propia vida como un sinfín de oportunidades perdidas, no logrará 

culminar aquella etapa de integralidad del yo, lo que no le concederá alcanzar a 

la integración de la muerte como la culminación de su etapa de vida (30). 

2.7 Marco conceptual (Palabras clave) 

2.7.1  Violencia 

Es la utilización descontrolada de la fuerza o del uso del poder, está 

pudiendo ser de manera efectiva o anticipando en amenaza, en contra de la 

misma persona, otro individuo, un colectivo o comunidad, que engendre a partir 

de esta el causar privaciones, daño o afectación psicológica, lesiones, 

alteraciones en el desarrollo o simplemente la muerte. (12) 

2.7.2  Familia  

Es aquel colectivo social primario, donde este como mínimo cumple las 

disposiciones básicas de procreación de la especie y de la transferencia de la 

cultura a la prole y reciente generación. (14) 

2.7.3  Violencia familiar 

Es un conglomerado de conductas, actitud o comportamiento de atropello 

de un integrante de la familia en contra de otro integrante, en donde producto de 

dicha acción se ve afectado integridad física y psicológica de dicho integrante, y 

además de ello tiene como fin el de manipular a ese integrante de la familia, que 

representa un carácter organizado y que en esta se halla la instauración de 
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relaciones interpersonales defectuosas, sin que tengan un método de 

comunicación eficiente y con pautas de conducta violentas. (14) 

2.7.4  Miedo 

Es una vivencialidad de tino personal, que evidencia la negación o 

afirmación de un colectivo de sensaciones y emociones, y que se encuentra 

vinculada con el impedimento de eventos que el individuo lo considera de peligro 

o de temor, en donde esto este compuesto en su totalidad como algo cultural con 

la acomodación del individuo. (29) 

2.7.5  Muerte 

Es un aspecto que genera miedo en medio de las demás personas, con 

el simple hecho de mencionarlo, sin embargo, la muerte expresa también un 

tema de celebración, donde dicha celebración pertenece propiamente a 

comunidades indígenas, y rurales, donde estos creen que el alma de los 

individuos que mueren retorna las noches de ambos días festivos para gozar de 

las ofrendas. (29) 

2.7.6   Miedo a la muerte  

 Es un concepto que envuelve diferentes dimensiones y que al mismo 

tiempo pueden tener distintos orígenes, la cual puede determinar en que un 

individuo tenga una idea diferente a la muerte como un estado o evolución, y 

esta refiere tener cuatro sub escalas, y estas son, el miedo a la muerte, miedo a 

la muerte de otros, miedo al proceso de morir propio y miedo al proceso de morir 

de otras personas. (30) 

2.8  Antecedentes de la investigación  

En lo que respecta, a precedentes que fueron considerados para la 

elaboración del presente trabajo de investigación, diferentes autores ejecutaron 

semejantes trabajos de investigación tanto a nivel nacional e internacional.  

2.8.1  Antecedentes empíricos de la investigación a nivel internacional  

MALENA & VILLARUEL, desempeño un estudio investigativo cuyo fin tuvo 

el de determinar “El impacto del desarrollo de resiliencia en la prevención de la 

violencia de género en mujeres de la Asociación Jesús del Gran Poder, en la 
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planta baja del mercado modelo de la ciudad de Ambato, Ecuador, 2018”, 

Ecuador, 2018, en dónde se utilizó la escala de medición de violencia 

intrafamiliar de Jaramillo para medir los niveles de violencia de género en las 

mujeres de dicha población. Objetivo del estudio fue el de la relación entre la 

resiliencia y la violencia de genero. Resultados de dicho estudio, se tuvo que el 

crecimiento de la resiliencia repercute en la predisposición de violencia de 

género en las mujeres estudiadas, del mismo modo, se señala que los 

indicadores de resiliencia en las mujeres de dicha asociación se reparten del 

siguiente modo: el 48% de estas, presentan indicadores altos, el 45 % presentan 

muy alta, y solo el 7 % presentan un nivel de resiliencia medio. Conclusión tuvo 

de que la severidad de violencia de género de las mujeres encuestadas el 94% 

padecen o han padecido violencia leve y un 6% un nivel de violencia moderado. 

Respecto a los tipos de violencia en mayor porcentaje la mujer ha sido víctima 

de violencia psicológica, seguida de la violencia patrimonial, violencia física, 

violencia sexual y violencia social. (50) 

COVEÑA Y MOREIRA, desarrollaron la labor investigativa con respecto a 

inmiscuirse en los trabajos en relación a “la violencia y la resiliencia de las 

mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, 2018”, Ecuador, 2018. Objetivo 

general se tuvo el de determinar la relación entre la violencia y la resiliencia en 

mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Resultados de dicha investigación se 

tuvo el de demostrar que las mujeres que son maltratadas, no llegan a tener una 

adecuada salud y tienen una mínima suficiencia de resiliencia, por tanto, 

consideran que se debe ahondar en el descubrimiento de la salud de dichas 

mujeres que viven violencia por parte de sus convivientes o parejas, donde prime 

en especial la fase preventiva, y que realce lo significativo sobre su idoneidad 

resiliente. Conclusión de dicho trabajo, refiere de que se evidencia la existencia 

de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar que exponen una mayor 

predisposición a incrementar y desarrollar la resiliencia. (51) 

CORDERO Y TEYES, engendraron un estudio investigativo en referencia 

a “Resiliencia de mujeres en situación de violencia doméstica”, Venezuela, 2017. 

Objetivo de dicho estudio tuvo el de determinar los niveles de resiliencia en 

mujeres que son víctimas de violencia familiar. Dicha población en estudio estuvo 

conformada por 159 mujeres que fueron afectadas de violencia familiar. 
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Resultados del estudio, se tuvo de que los grados de resiliencia fueron de 

niveles medios, con una propensión a ser alto, por lo cual es concebible señalar 

de que las mujeres aun a expensas de que tienen que atravesar y hacer frente 

a dificultades y violencia, conllevan aspectos que producen resiliencia desde lo 

más interno de cada una, de la colaboración de fuera, y de sus competencias 

interpersonales, y en el mismo instante estas han producido competencias como 

la identidad, confianza, autonomía, y la aplicación, que les brinda la posibilidad 

de producir la resiliencia al tiempo de hacer frente a una dificultad. Conclusión 

al que llego dicho estudio, fue de que de las 26 mujeres que fueron víctima de 

violencia doméstica, el 42.3% muestra autoconfianza, indicando de que a pesar 

de experimentar violencia domestica por parte de su pareja, mantienen confianza 

con algún miembro de la familia, indicando del mismo modo de que el 98,08% 

de las encuestadas se consideran habilidosas, capaces y creativas, fortaleciendo 

su belleza en el día a día. (52) 

HERNÁNDEZ, configuro el desarrollo de un estudio investigativo sobre 

“Violencia familiar y resiliencia, 2019, México, 2019. Objetivo general se tuvo el 

de verificar la relación entre la violencia intrafamiliar y la resiliencia, del mismo 

modo la actuación de programas de intervención psicológicas. Resultados al 

que se llegó, fue el que, en las capacidades, habilidades y actitudes que las 

personas de manera grupal o individual engendran para hacer frente a la 

violencia intrafamiliar acomodándose en los diferentes programas de evaluación 

e intervención psicológica prestan cambios en la mujer, adolescentes, 

discapacitados, adultos o menores de edad, que solventan la necesidad 

diariamente. Dentro del esbozo teórico se logró encontrar como consecuencia 

que el principal agresor al hombre, pero, es de importancia resaltar que en dicho 

estudio no se logró evidenciar solo al hombre, sino que cualquier miembro de la 

familia que cuente con la viabilidad de ejercer dominio y poder puede llegar a ser 

agresor. Conclusión del dicho estudio, fue que se evidencia una conexión 

directa de la violencia intrafamiliar y resiliencia que es adaptable a las 

intervenciones psicológicas para engendrar transformación a partir de aspecto 

protectores que ayudaran a la persona a sobreponerse ante un evento tan usual 

como la violencia intrafamiliar. (53) 
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2.8.2  Antecedentes empíricos de la investigación a nivel nacional 

GARCÍA, quien realiza el estudio sobre “Violencia intrafamiliar y ansiedad 

ante la muerte en adultos mayores en la ciudad de Lambayeque 2021”, Perú, 

2021. Objetivo general tuvo el de encontrar la relación entre violencia 

intrafamiliar y el miedo a la muerte en adultos mayores dentro de la ciudad de 

Lambayeque. Resultados de dicho trabajo, pudo establecer de la existencia de 

una correlación significativa entre las variables de violencia intrafamiliar y 

ansiedad a la muerte, y como termino, se encontró una relación entre la violencia 

intrafamiliar y las dimensiones de la ansiedad ante la muerte. Conclusión, de 

dicho trabajo fue de que existe una mayor correlación entre las dimensiones de 

violencia psicológica y miedo a la muerte, y por otro lado se encontró menor 

correlación entre violencia sexual y miedo a la muerte. (54) 

HUAMANI, realizo un estudio investigativo sobre “Violencia familiar y 

resiliencia en adolescentes de dos instituciones educativas nacionales del distrito 

de Ate- Lima, 2019”, Perú, 2020. Objetivo general tuvo el de identificar la 

relación que pudiera existir entre la violencia familiar y la resiliencia en 

adolescentes de dos instituciones educativas estatales del distrito de Ate en 

Lima. Resultados de dicha investigación se obtuvo que el 29.9% de la muestra 

evaluada presenta un nivel de violencia familiar alto y 25.3% presenta niveles 

altos de resiliencia. Conclusiones se tuvo la existencia de una correlación 

inversa y de significancia entre las variables de violencia familiar y resiliencia. 

(55) 

VIRHUEZ, que desarrollaron un estudio sobre “Violencia familiar y 

resiliencia en mujeres del Centro de Salud la Flor del distrito de Carabayllo, 

2019”, Perú, 2019. Objetivo general tuvo el de identificar la relación entre ambas 

variables de violencia familiar y resiliencia, en 217 mujeres quienes son del 

Centro de Salud La Flor de Distrito de Carabayllo, durante el año del 2019. 

Resultados en donde ambas variables de estudio como es el de violencia 

familiar y resiliencia conllevan una relación altamente significativa de tipo 

inverso, así también se encontró una correlación altamente significativa e inversa 

entre la violencia familiar y las dimensiones de la variable resiliencia, como 

también la variable de la resiliencia y las diversas dimensiones de la violencia 

familiar, siendo la correlación de mediana categoría. Concluye en que, el 48.4% 
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presentan un nivel alto de violencia familiar, el 47.9% presenta un nivel alto de 

violencia física, el 44.2% presenta un nivel alto de violencia psicológica, el 47.9% 

presenta un nivel alto de violencia sexual, el 30.9% presenta un nivel alto de 

violencia social, el 57.1% presenta un nivel alto de violencia patrimonial, y el 

32.7% presenta un nivel alto de violencia de genero. (56) 

CARMONA, desarrollo un estudio sobre “Estrategias de afrontamiento y 

violencia conyugal en mujeres de la ciudad de Chiclayo, 2017”, Perú, 2017. 

Objetivo general el de reconocer la existencia de alguna relación entre las 

estrategias al momento del afrontamiento y la violencia conyugal en mujeres de 

la ciudad de Chiclayo. Resultados obtenidos se tuvo de la existencia de una 

relación inversa entre las estrategias de afrontamiento y la violencia conyugal. 

Conclusión en dicho estudio, fue que el 53% de las evaluadas evidencian 

violencia física, y el 47% presentan otros tipos de violencia no física. (57) 

BERAUN Y POMA, que desarrollaron un estudio sobre “La dependencia 

emocional como factor de riesgo en la violencia familiar, un problema de salud 

pública, 2020”, Perú, 2020. Objetivo general se tuvo el de poder contrastar si la 

variable dependencia emocional, es considerada un factor de riesgo en la 

relación de la violencia familiar en mujeres que tuvieron asistencia al Modulo 

Judicial Integrado en violencia familiar del departamento de Huancayo. 

Resultados a los cuales se abordaron fueron, de que las mujeres que oscilan 

entre 25 y 30 años, eran más expuestas a vivir violencia familiar, y que estos 

mismos mostraron niveles altos de dependencia emocional, por el cual a partir 

de dicho resultado se considera que, la dependencia emocional es considerado 

como un factor de riesgo para la violencia familiar. Concluye que el mayor tipo 

de violencia ejercido en las evaluadas fueron la violencia física y psicológica con 

un 41.3%. (58) 

GARCÍA, quien realiza un estudio investigativo sobre “Violencia 

Intrafamiliar y Ansiedad ante la Muerte en Adultos Mayores de la Ciudad de 

Lambayeque – 2021”, Perú, 2021. Objetivo general tuvo el de buscar la relación 

entre la violencia intrafamiliar y la ansiedad frente a la muerte en personas adulto 

mayores. Resultados en mención se halló de que existe una correlación de alta 

significancia entre violencia familiar y la ansiedad frente a la muerte. Concluyó 
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que existe una relación de alta significancia entre las dimensiones de la variable 

violencia familiar y las dimensiones de ansiedad frente a la muerte. (59) 

LLAPAPASPA Y VALLEJO, desarrollaron la iniciativa de un estudio sobre 

la “Ansiedad ante la muerte y la calidad de vida en adultos mayores víctima del 

abandono del distrito de Víctor Larco, 2019”, Lima, 2019. Objetivo primordial el 

de identificar la correlación entre la ansiedad ante la muerte y la calidad de vida 

entre los adultos mayores que fueron víctimas del abandono en 100 adultos 

mayores abandonados, con edades que oscilan entre 65 a 85 años.  Resultados 

el de la existencia de un miedo de que se llegue al fin de sus vidas, y que existe 

un miedo a la muerte. Concluye, de que no se encontró correlación entre las 

variables, se prosiguió a descartar las hipótesis especificas comenzando por 

Salud Física que reporta una relación trivial. (60) 

BENITES, refiere en su investigación realizada sobre “Maltrato familiar a 

la persona de la tercera edad y apoyo social que brinda la Beneficencia Pública 

- Huamachuco, 2017”, Trujillo, 2017. Objetivo de dicha investigación tuvo como 

el de identificar el maltrato familiar que se realiza con las personas mayores de 

tercera edad, y que esta situacionalidad requiere la pronta ayuda de la sociedad. 

Resultado que un 79,2% de las personas evaluadas, vivencian maltratos 

predominando así la violencia de tipo psicológica con un porcentaje de 61,7%. 

Concluye, de que los indicadores de violencia familiar en adultos mayores 

corresponden a un indicador alto, dejando entre ver de qué vivencian insultos, 

agresiones verbales, gritos y demás, como características de la violencia 

psicológica. (61) 

DÍAZ, desarrollo un estudio investigativo sobre “Factores de riesgo 

asociados a la violencia familiar de la persona adulto mayor, usuarios de un 

programa de salud, 2016”, Huánuco, 2016.  Objetivo de dicho estudio tuvo como 

finalidad primordial el de determinar los antecedentes que causarían los posibles 

riesgos unidos a la violencia intrafamiliar que sufren las personas adulto 

mayores. Resultados el que el 85,7% de las personas evaluadas sufren 

violencia intrafamiliar. Concluye en que los factores de riesgo individuales, 

relacionales, y sociales se relaciona directamente con la violencia familiar en las 

personas adultos mayores. (62) 
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2.9  Hipótesis 

2.9.1  Hipótesis general  

Existe una relación significativa entre la violencia familiar y miedo a la 

muerte en mujeres madres de familia de las comunidades campesinas del distrito 

de Coyllurqui, provincia de Cotabambas – Apurímac, 2023, esto quiere decir que, 

a mayor violencia familiar se encuentra mayor miedo a la muerte.  

2.9.2  Hipótesis especifico  

H1: Existen características sociodemográficas en mujeres madres de 

familia de las comunidades campesinas del distrito de Coyllurqui, provincia de 

Cotabambas – Apurímac, 2023. 

H2: El nivel de violencia familiar en mujeres madres de familia de las 

comunidades campesinas del distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas – 

Apurímac, 2023, son significativamente severos.  

H3: El nivel de miedo a la muerte en mujeres madres de familia de las 

comunidades campesinas del distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas – 

Apurímac, 2023, son significativamente altos.  

H4: Existe relación significativa entre las dimensiones de la violencia 

familiar con las dimensiones de miedo a la muerte en mujeres madres de familia 

de las comunidades campesinas del distrito de Coyllurqui, provincia de 

Cotabambas – Apurímac, 2023. 

2.10  Identificación de variables e indicadores 

2.10.1  Variable de estudio:  

• Violencia familiar 

Dimensiones:  

Violencia física. 

Violencia psicológica. 

Violencia sexual. 

Violencia social. 

Violencia patrimonial. 

Violencia de genero. 

• Miedo a la muerte 
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Dimensiones: 

Miedo a la propia muerte  

Miedo al propio proceso de morir 

Miedo a la muerte de otras personas 

Miedo al proceso de morir de otras personas 

• Características socio demográficas  

Estado civil 

Edad 

Grado de instrucción  

Religión  

Ocupación  

Comunidades 

Lengua materna 
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2.11 Operacionalización de variables 

Tabla 01 

Cuadro de operacionalización de las variables violencia familiar y miedo a la muerte 

Variable Definición 
conceptual 
operacional 

Dimensión Indicador Escala  Instrumento Expresión final de 
las categorías de las 
variables 

 
V1: 
Violencia 
familiar 

 

La violenta que se 
da en las relaciones 
entre los 
integrantes de la 
familia. Donde se 
puede ser física, 
psicológica, sexual, 
social, patrimonial 
y/o de género. 

 
Física 
 
 
 

 
Roses 
Fracturas 
Laceraciones  
Golpes 

 
Ordinal  
1= Casi  
nunca 
2= Pocas  
veces 
3= A 
veces 
4= 
Muchas  
veces 
5= Casi  
siempre 

 
El 
instrumento 
que se 
utilizara para 
la medición 
es la Escala  
de  
la violencia  
Intrafamiliar  
VIF J4 
(2013) 

 
Nivel:  

Leve  

(25-47) 

Moderado 

(48-64) 

Severo 

(65 a +) 

 
Psicológica 
 
 

Amenazas 
Callar  
Engaño  
Insultos 

 
 
 
 
Sexual  
 
 
 

Relaciones sexuales no 
consentidas. 
No permitir control medico 
No permitir el uso de 
métodos anticonceptivos.  
 

 
 
 
 
Social 

Hacer acciones por 
amenazas.  
Impedimentos de hacer a 
libre albedrio.  
Relaciones sociales.  
Escenas de celos. 
Destrozar cosas  
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Patrimonial  
 

No permitir que ingrese a su 
hogar.  
Disponer el dinero a lo 
mínimo para el gasto de 
hogar. 

 
 
 
De genero 

No tomas en cuenta las 
opiniones de la otra 
persona.  
No ayudar en las 
actividades de la casa.  
No permitir que laboren 
fueran del hogar.  
 

       

 
V2: 
Miedo a 
la muerte 

 
El miedo a la 
muerte es una 
advertencia 
rebosante, 
desbocado, e 
invariable de la 
afirmación de la 
persona. Y estos 
pueden ser el 
miedo a su propia 
muerte, a su propio 
proceso de morir, a 
la muerte de otros, y 
al proceso de morir 
de otros.   

 
a) Miedo a mi propia muerte 
 
 

 
a) Interrogantes del 1 al 7 
 

 

 
La escala 
es de tipo 
Ordinal.  

 
Para dicha 
investigación 
se hace uso 
del 
instrumento 
de la Escala 
de miedo a la 
muerte.  

Niveles:  

Miedo bajo a la 
muerte  

(0-1) 

Miedo moderado a la 
muerte 

(1-2) 

Miedo moderado a la 
muerte 

(2-3) 

Miedo moderado alto 
a la muerte 

(3-4) 

Miedo alto a la muerte 

(4-5) 

 
b) Miedo al propio proceso de morir 
 

 
b) Interrogantes del 8 al 14 

c) Miedo a la muerte de otros. c) Interrogantes del 15 al 
21 
 

 
d) Miedo al proceso de morir de 

otros. 

 
d) Interrogantes del 22 al 

28. 
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V3: 
Caracterí
sticas 
sociode
mográfic
as  

Son Indicadores 
utilizados para 
describir a las 
personas en 
términos de edad, 
raza/etnia, sexo, 
género, nivel 
educativo en el 
idioma principal, 
situación laboral, 
ingresos, profesión, 
estado civil, número 
total de personas 
que viven en la 
casa, condiciones 
de vida y factores 
similares. 

 
• Estado civil 

Nominal  Conviviente, Casada, 
Soltera 

• Edad 
Ordinal  18 – 26 años 

27 – 38 años 
36 a mas años  

• Grado de instrucción 
 

Ordinal  Primaria incompleta 
Primaria completa 
Secundaria incompleta 
Secundaria completa 
Superior incompleta 

• Religión 
Nominal  Católico, cristiano, Otra 

religión.  

• Ocupación 
 

Nominal  Ama de casa, 
Agricultora, 
Comerciantes, Otros. 

• Comunidades 

Nominal  C.Coyllurqui, C.Ñahuinlla, 
C.Pallparo, C.Pfaco, C.Vilcaro, 
C.Manasqui, C.Acpitan, 
C.Chiscahuaylla, C.Chullullo, 
C.Chahuay, C. Sijahuy, 
C.Yadquire, C.Patahuasi, 
C.Llaulliyoc, C.Ayahuillca, 
C.Sorcco, C.Ayumaqui, 
C.Pamputa, C.Huancuire, 
C.Patarcancha, C.Huaquere 

• Lengua materna 
Nominal  Castellano 

Quechua  
Castellano - quechua 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

3.1  Ámbito de estudio: Localización política y geográfica  

En lo que respecta a la ubicación geográfica, para la realización del 

mencionado estudio, está se encuentra localizada dentro de la región de 

Apurímac – Cotabambas – del distrito de Coyllurqui, dividida en todas sus 

comunidades y centros poblados. Respecto a la ubicación geográfica el distrito 

de Coyllurqui, es parte suscrita dentro de la provincia de Cotabambas y a 

anexada a la región del Apurímac, situada sobre los 3165 m.s.n.m de altitud. 

Teniendo como fecha de creación por Ley 9666 del 19 de noviembre de 1942. 

3.2  Tipo y nivel de investigación  

Descriptivo  

La investigación, es de tipo descriptiva, ya que primero busca describir, 

especificar propiedades y características de la población como también buscar 

la influencia de los niveles de ambas variables de estudio en la muestra 

poblacional. (63) 

Correlacional 

Este estudio estableció el nivel de correlación entre las variables para 

identificar, conocer y relacionar las variables, que son violencia familiar y miedo 

a la muerte. (63) 

3.3  Enfoque de investigación  

De acuerdo a la presente investigación corresponder a un enfoque 

cuantitativo, por recabar información para comprobar las hipótesis en mención 

como base en el análisis estadístico y la medición numérica, ya que la 

información recogida sobre la variable violencia familiar y miedo a la muerte 

serán recabados a través de la utilización de instrumentos de recolección de 

información. (63) 
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3.4  Diseño de investigación  

No experimental 

El estudio corresponde al diseño no experimental - transaccional o 

transversal, en donde la finalidad de este es poder detallar las variables a 

estudiar y que están serán analizadas en su influencia y relación en una situación 

dada, es por ello que no se manejaran las variables de estudio en debido a que 

solo se observaran la situación tal cual suceden de manera natural y 

posteriormente estas ser estudiadas según lo que corresponde al estudio. (63) 

Transversal 

Del mismo modo el presente estudio es de corte transversal ya que la 

información serán recabadas en un tiempo único o un solo momento (63). El 

diseño del presente estudio en mención, es representada de la siguiente manera:  

 

M: Madres de familia de las comunidades campesinas del distrito de Coyllurqui  

V1: Variable Violencia familiar 

V2: Variable Miedo a la muerte 

r: Relación 

3.5  Unidad de análisis  

3.5.1  Población de estudio 

Compuesta por madres de familia de las comunidades campesinas del 

distrito de Coyllurqui que residen en dicho distrito, ubicada en la provincia de 

Cotabambas – y región Apurímac. Siendo en su totalidad 2078 según el reporte 

de Defensa Civil (2023). (Ver anexo 15). 
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3.5.2  Tamaño de muestra 

El tamaño de la muestra es 325 madres de familia para representar a 2078 

madres de familia, donde se tuvo una confianza de 95% y 5% de error máximo. 

(ver anexo 15) 

Se determina el tamaño de la muestra a través de:  

Z=1,96 (95% de confianza) 

N= 2078 madres de familia del distrito de Coyllurqui 

p= .5 

q= .5 

E=.05% (porcentaje de error) 

n= tamaño de muestra 

𝑛 =  
1.962 × 0.5 × 0.5 × 2078

(2078 − 1)0.052 + 1.962 × 0.5 × 0.5
 

Reemplazando en la siguiente formula, logramos tenemos que la muestra que 

se requiere es de:  

n= 325 

3.6  Tipo de muestreo 

En referencia a la presente investigación se toma en consideración la 

utilización del muestreo probabilística donde este tipo de técnica indica en que 

la muestra poblacional será reunida a través de un procedimiento que 

proporciona a todos los individuos de la población, que tengan las mismas 

oportunidades de ser seleccionados. (63) 

Así mismo se tendrá un muestreo por conglomerados, donde los 

elementos de la población ya se encuentran agrupados en sub poblaciones o 

listas, por tanto, para la presente investigación, se tuvo a la población ya dividida 

por comunidades, de las cuales se procedió a tomar aleatoriamente a las 

participantes para el presente estudio. (63) 
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3.6.1  Criterios de inclusión 

- Mujeres madres de familia. 

- Mujeres gestantes. 

- Mujeres en post parto. 

3.6.2  Criterios de exclusión  

- Mujeres que no quieren participar en el estudio.  

3.7  Técnicas e instrumentos de recolección de información  

Técnica: Entrevista estructurada.  

3.8  Instrumentos de evaluación  

Para la variable violencia familiar se utilizó la:  

Escala que mide la violencia intrafamiliar VIF J4, de Dr. Julio 

Jaramillo Oyervide (2014): 

Variable violencia intrafamiliar: Escala 

Ficha técnica Autor: Elaborado por el Dr. Julio Jaramillo Oyervide (2013) (7) 

Matriz adaptativa: Elaborado por Lucía Peña (2018)  

Ejecución administrativa: Aplicado a mujeres a partir de 18 años por arriba de 

forma individual y colectiva.  

Periodo de aplicación de la prueba: Entre 15 - 20 minutos.  

Finalidad: El de determinar el nivel de violencia familiar en las mujeres.  

Dimensiones de la variable: Son divididas en seis, y son: violencia física, 

psicológica, sexual, social, patrimonial y de género.  

Aclaración de la prueba: Dicha prueba en mención fue elaborada por el Dr. 

Julio Jaramillo Oyervide, en colaboración con un conjunto de estudiantes de la 

facultad de medicina en el año 2014, en la ciudad de Cuenca, perteneciente al 

Ecuador, dicha prueba en mención cuenta con 25 ítems, cuyo propósito tiene el 

de evaluar los niveles de violencia familiar, que pudieran existir dentro de la 

población de mujeres, a través de 06 dimensiones, como son: la violencia física, 

violencia psicológica, violencia sexual, violencia social con 4 ítems, violencia 
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patrimonial con 3 ítems y violencia de género con 3 ítems, todos estos ítems en 

forma de preguntas. (7) (ver anexo 08) 

Tabla 02 

Escala de calificación de violencia familiar. 

Fuente: elaboración propia.  

Dentro de dicho instrumento en mención, las respuestas que se dan en 

esta, son cinco en un formato de escala de Likert: 1 = Casi nunca, 2 = Pocas 

veces, 3 = A veces, 4 = Muchas veces y 5 = Casi siempre. Todo ello, en 

correspondencia a identificar los niveles de violencia por la escala total y por 

cada dimensión, con respecto a los baremos que brindan Alvites y Sugey. 

Propiedades psicométricas la escala que mide violencia familiar 

Para la adquisición de las propiedades psicométricas de la escala que se 

utilizó para dicha investigación, y esta misma se sometió a juicio de expertos y 

la aplicación de una prueba piloto.  

Confiabilidad del instrumento que mide violencia familiar  

Por medio de la aplicación de la prueba piloto realizado a 36 madres de 

familia, donde se estableció que la confiabilidad por la consistencia interna del 

Alfa de Cronbach es 0,935, teniendo como referencia que dicha escala e 

instrumento conllevo una coherencia y consistencia, declarándose como muy 

aceptable. (ver anexo 04)  

Validez del instrumento que mide violencia familiar 

Por medio de la aplicación de la validación de la escala e instrumentos de 

evaluación, se desarrolló a través de la aplicación a 05 jueces expertos una ficha 

de evaluación calificando la validez del instrumento de evaluación y el método 

DPP (Distancia de punto múltiple), donde en referencia a De la torre, se tomó en 
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valoración a cinco jueces expertos, en donde estos por medio de un manual de 

tasación arrojaron juicios de valor; los mismos que fueron procesados. Logrando 

obtenerse como consecuencia del DPP = 2,89, dentro de este mismo se halla en 

el intervalo (B), confirmando que la escala utilizada para dicha evaluación 

contiene una adecuación en gran medida por consiguiente la escala es 

aplicable. (ver anexo 06) 

Para la variable miedo a la muerte se utilizó:  

Miedo a la muerte: Instrumento II  

Respecto a la utilización del segundo instrumento dentro de la presente 

investigación, la recolección de información se hizo por medio de la aplicación 

de la escala o instrumento mencionado como la escala de miedo a la muerte, 

elaborada por, Collect y Lester en 1969 y dicho instrumento fue adaptada por 

Ortiz (2016). (35) 

Dicha escala en mención, muestra una confiabilidad para poder evaluar la 

variable miedo a muerte, teniendo en consideración al individuo y su alrededor. 

Dicha escala referida en el presente estudio, cuenta con originalidad sin que esta 

estuviese referida a modificación alguna, conteniéndose a la confiabilidad y la 

validez por la referida investigación. (apéndice B). Tal escala en mención está 

compuesta por 28 ítems, y a la vez contiene 04 sub escalas que son de manera 

independiente detallados como son: miedo a la muerte, miedo al proceso de 

morir propio, miedo a la muerte de otros, miedo al proceso de morir de otro. Toda 

la información recabada mediante las respuestas, son de tipo Likert: donde 

nada=1, poco=2, moderado=3, bastante=4 y mucho=5. De la aplicación de dicho 

instrumento se obtiene un puntaje conglomerado, donde los puntajes con una 

mediana alta señalan un mayor miedo a la muerte o al mismo proceso de morir. 

Las puntuaciones medias más altas indican mayor miedo a la muerte o al 

proceso de morir. (35) (ver anexo 09) 
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Tabla 03 

Escala de calificacion  e interpretacion del instrumento miedo a la muerte. 

PUNTAJE INTERPRETACION 

0-1 Miedo bajo a la muerte 

1.1 - 2 Miedo moderado bajo a la muerte 

2.1 – 3 Miedo moderado a la muerte 

3.1 – 4 Miedo moderado alto a la muerte 

4.1 – 5 Miedo alto a la muerte 

Fuente: Elaboración propia.  

Dentro de los indicadores de validez, se tiene como producto, el que el a 

través del Coeficiente de Aiken es de 1, según lo cual refiere de que la prueba a 

utilizar tiene como resultado de Alfa de Cronbach 0,78, según el cual se 

menciona que la prueba es confiable. Dentro de ello la confiabilidad y la validez 

es a partir de una secuencia estadística, donde la prueba utilizada para la 

recabacion de información se puede aplicar en la existencia del estudio. 

Propiedades psicométricas de la prueba que mide miedo a la muerte  

Para la consecución de las propiedades psicométricas de la prueba se 

subyugo a una prueba de expertos y del mismo modo a la prueba piloto.    

Confiabilidad del instrumento que mide miedo a la muerte 

Se realizo la aplicación de una prueba piloto con 36 madres de familia, en 

donde se estableció que dicha confiabilidad por la consistencia interna del Alfa 

de Cronbach fue siento 0,937, teniendo como mención que la prueba es 

coherente y de consistencia, muy aceptable. (ver anexo 05)  

Validez del instrumento que mide miedo a la muerte 

Por medio de la aplicación de la validación de la escala e instrumentos de 

evaluación, se desarrolló a través de la aplicación a 05 jueces expertos una ficha 

de evaluación calificando la validez del instrumento de evaluación y el método 

DPP (Distancia de punto múltiple), donde en referencia a De la torre, se toman 

en valoración a cinco jueces expertos, en donde estos por medio de un manual 
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de tasación arrojaron juicios de valor; los mismos que fueron procesados. 

Logrando obtenerse como consecuencia del DPP = 2,89, dentro de este mismo 

se halló en el intervalo (B), confirmando que la escala utilizada para dicha 

evaluación contiene una adecuación en gran medida por consiguiente la escala 

fue aplicable. (ver anexo 07) 

3.9  Técnicas de recolección de datos 

El presente estudio sostiene como pruebas a utilizar un cuestionario de 

25 ítems y una escala que estandariza en una escala tipo Likert de 28 ítems, 

ambos empleados de forma directa, siendo así las pruebas que serán la escala 

de violencia intrafamiliar y miedo a la muerte.  

3.10  Técnicas de análisis e interpretación de información  

El presente estudio, para el proceso de la información se utilizará el 

paquete estadístico SPSS 24, que hará una verificación descriptiva de las 

variables de estudio como son violencia intrafamiliar y miedo a la muerte, para 

saber si estas se relacionan o no. 

3.11  Técnicas para demostrar verdad o falsedad de las hipótesis 

planteadas  

Para la comprobación de las hipótesis que son propuestas para la 

presente investigación en mención, se utilizó el método estadístico de Chi 

Cuadrado, donde a partir de estas se logró establecer la relación entre variables 

y variables y dimensiones.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.  Resultados  

Este capítulo contiene de manera explícita e implícita, la exploración, 

análisis y estudio descriptivo e inferencial del estudio en mención, apoyándose 

en las variables de estudio como son la violencia familiar y miedo a la muerte. 

Los resultados de carácter descriptivo para la primera variable, muestran 

seis dimensiones con tres niveles de corte para cada dimensión, teniendo así 

nivel leve, nivel moderado, y nivel severo. Para la segunda variable se tiene un 

corte de cinco niveles, como son: miedo bajo a la muerte, miedo moderado bajo 

a la muerte, miedo moderado a la muerte, miedo moderado alto a la muerte y 

miedo alto a la muerte; del mismo modo se hace detalle de los resultados en lo 

que respecta a las características sociodemográficas de la población estudiada. 

En lo que corresponde, al análisis inferencial, presenta asociaciones entre 

las variables de estudio, entre variables y sus dimensiones y el realce de los 

datos obtenidos con respecto a las características sociodemográficos de la 

muestra estudiada, para dicha evaluación se tendrá por utilidad el resultado 

brindado por el coeficiente de asociación de Rho de Pearson.  

Los datos hallados en dicho estudio, serán señalados en correspondencia 

a los objetivos e hipótesis que se planten en el presente estudio.  
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4.2. Análisis descriptivo de las características sociodemográficas de la 

investigación  

Tabla 04 

Características sociodemográficas de mujeres madres de familia de las 

comunidades campesinas del distrito de Coyllurqui – Cotabambas – Apurímac, 

según estado civil, 2023. 

Variable Categorías N° % 

Estado civil 

Conviviente  70 21,5  

Casada 00 00.0  

Soltera 255 78,5  

Edad 

18 – 26 años 125 38.5 

27 – 38 años 172 52.9 

36 – a más años 28 8.6 

Grado de 
instrucción 

Primaria incompleta 09 2.8 

Primaria completa 37 11.4 

Secundaria incompleta 176 54.2 

Secundaria completa 95 29.2 

Superior incompleta 08 2.5 

Religión 

Católico 226 69.5 

Cristiano  10 3.1 

Otra religión  89 27.4 

Ocupación 

Ama de casa 251 77.2 

Agricultora 36 11.13 

Comerciante 22 6.8 

Otros 16 4.9 

Comunidades 
campesinas 

C.Coyllurqui 50 15 

C.Ñahuinlla 55 17 

C.Pallparo 9 3 

C.Pfaco 22 7 

C.Vilcaro 17 5 

C.Manasqui 19 6 

C.Acpitan 20 6 

C.Chiscahuaylla 9 3 

C.Chullullo 7 2 

C.Chahuay 11 3 

C. Sijahuy 9 3 

C.Yadquire 10 3 

C.Patahuasi 6 2 

C.Llaulliyoc 5 2 

C.Ayahuillca 3 1 

C.Sorcco 24 7 

C.Ayumaqui 3 1 

C.Pamputa 23 7 

C.Huancuire 17 5 

C.Patarcancha 3 1 
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C.Huaquere 3 1 

Lengua materna 

Quechua 70 21,5  

Castellano 00 00.0  

Quechua y castellano 255 78,5  

  Total 325 100,0 

Fuente: Elaboración propia.  

En la tabla 04, se evidenciando, que el 85,8% de la población estudiada 

tiene una relación de convivencia, mientras que el 12% es casada y tan solo el 

2,2% de las mujeres madres de familia son madres solteras.  

El 13,5% de la población estudiada tiene una edad de 32 años, mientras 

que el 9,2% tiene 29 años, el 8,9% tiene 35 años, todos ellos con indicadores 

altos a diferencia de las demás madres de familia quienes su rango de edad es 

variado y en menor porcentaje.   

El 54,2% de la población estudiada tiene secundaria completa, el 29,2% 

tiene secundaria incompleta, el 11,4% tiene primaria completa, el 2,8% tiene 

primaria completa, y tan solo el 2,5% tiene superior incompleto.    

El 69,5% de la población estudiada es católica, mientras que el 27,4% 

tiene otra religión, el 3,1% es cristiana. 

El 77,2% de la población estudiada tiene de ocupación el ser ama de casa, 

mientras que el 11,1% es agricultora, el 6,8% es comerciante, y tal solo el 4,9% 

tiene otra ocupación.  

El 17% de la población estudiada pertenece Centro Poblado de Ñahuinlla, 

mientras que el 15% pertenece al distrito mismo de Coyllurqui, y el 7% pertenece 

a la comunidad de Pamputa y Pfaco. Las demás comunidades le siguen 

progresivamente según cantidad de pertenencia de la población estudiada.   

El 78,5% de la población estudiada tiene de lengua materna el quechua y 

castellano, mientras que el 21,5% tiene como lengua materna solo el quechua.    
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4.3 Resultados del análisis descriptivo de cada variable de estudio:  

4.3.1 Resultados de la variable violencia familiar  

Tabla 05 

Resultados de los niveles de violencia familiar en mujeres madres de familia de 

las comunidades campesinas del distrito de Coyllurqui – Cotabambas – 

Apurímac, 2023. 

Variable Categorías N° % 

Violencia 

Intrafamiliar 

Leve 134 41,2 % 

Moderado 38 11,7 % 

Severo 153 47,1 % 

Total 325 100,0% 

Fuente: Elaboración propia.  

En la tabla 05, se aprecia que los niveles de violencia familiar en las 

mujeres madres de familia de las comunidades campesinas del distrito de 

Coyllurqui – Cotabambas – Apurímac, 2023, muestran de que el 47,1% de la 

población estudiada presenta un nivel severo de violencia familiar, mientras que 

el 41,2% presenta un nivel leve de violencia familiar y tan solo el 11,7% presenta 

un nivel moderado de violencia familiar.     

4.3.1.1 Resultados por dimensiones de la variable violencia familiar  

Tabla 06 

Resultados de la violencia física en mujeres madres de familia de las 

comunidades campesinas del distrito de Coyllurqui – Cotabambas – Apurímac, 

2023. 

Variable Categorías N° % 

Violencia  

Física 

Leve 95 29,2 % 

Moderado 57 17,5 % 

Severo 173 53,2 % 

Total 325 100,0% 

Fuente: Elaboración propia.  

En la tabla 06, se aprecia con respecto a la violencia física en las mujeres 

madres de familia de las comunidades campesinas del distrito de Coyllurqui – 

Cotabambas – Apurímac, 2023; de que el 53,2% de la población estudiada 

presenta un nivel severo de violencia física, mientras que el 29,2% presenta un 

nivel leve de violencia física y tan solo el 17,5% presenta un nivel moderado de 

violencia física.     
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Tabla 07 

Resultados de la violencia psicológica en mujeres madres de familia de las 

comunidades campesinas del distrito de Coyllurqui – Cotabambas – Apurímac, 

2023. 

Variable Categorías N° % 

Violencia  

Psicológica 

Leve 91 28,0 % 

Moderado 107 32,9 % 

Severo 127 39,1 % 

Total 325 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 07, se aprecia con respecto a la violencia psicológica en las 

mujeres madres de familia de las comunidades campesinas del distrito de 

Coyllurqui – Cotabambas – Apurímac, 2023; de que el 53,2% de la población 

estudiada presenta un nivel severo de violencia psicológica, mientras que el 

29,2% presenta un nivel leve de violencia psicológica y tan solo el 17,5% 

presenta un nivel moderado de violencia psicológica. 

     

Tabla 08 

Resultados de la violencia sexual en mujeres madres de familia de las 

comunidades campesinas del distrito de Coyllurqui – Cotabambas – Apurímac, 

2023. 

Variable Categorías N° % 

Violencia  

Sexual 

Leve 133 40,9 % 

Moderado 110 33,8 % 

Severo 82 25,3 % 

Total 325 100,0% 

Fuente: Elaboración propia.  

En la tabla 08, se aprecia con respecto a la violencia sexual en las mujeres 

madres de familia de las comunidades campesinas del distrito de Coyllurqui – 

Cotabambas – Apurímac, 2023; de que el 40,9% de la población estudiada 

presenta un nivel severo de violencia sexual, mientras que el 29,2% presenta un 

nivel leve de violencia sexual y tan solo el 17,5% presenta un nivel moderado de 

violencia sexual.      
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Tabla 09 

Resultados de la violencia social en mujeres madres de familia de las 

comunidades campesinas del distrito de Coyllurqui – Cotabambas – Apurímac, 

2023. 

Variable Categorías N° % 

Violencia  

Social 

Leve 88 27,1 % 

Moderado 102 31,4 % 

Severo 135 41,5 % 

Total 325 100,0% 

Fuente: Elaboración propia.  

En la tabla 09, se aprecia los resultados con respecto a la violencia social 

en las mujeres madres de familia de las comunidades campesinas del distrito de 

Coyllurqui – Cotabambas – Apurímac, 2023; de que el 41,5% de la población 

estudiada presenta un nivel severo de violencia social, mientras que el 31,4% 

presenta un nivel moderado de violencia social y tan solo el 27,1% presenta un 

nivel leve de violencia social.    

 

 
Tabla 10 

Resultados de la violencia patrimonial en mujeres madres de familia de las 

comunidades campesinas del distrito de Coyllurqui – Cotabambas – Apurímac, 

2023. 

Variable Categorías N° % 

Violencia  

Patrimonial 

Leve 127 39,1 % 

Moderado 80 24,6 % 

Severo 118 36,3 % 

Total 325 100,0% 

Fuente: Elaboración propia.  

En la tabla 10, se aprecia los resultados con respecto a la violencia 

patrimonial en las mujeres madres de familia de las comunidades campesinas 

del distrito de Coyllurqui – Cotabambas – Apurímac, 2023; de que el 39,1% de 

la población estudiada presenta un nivel leve de violencia patrimonial, mientras 

que el 36,3% presenta un nivel severo de violencia patrimonial y tan solo el 

24,6% presenta un nivel moderado de violencia patrimonial.  
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Tabla 11 

Resultados de la violencia de género en mujeres madres de familia de las 

comunidades campesinas del distrito de Coyllurqui – Cotabambas – Apurímac, 

2023. 

Variable Categorías N° % 

Violencia  

De Genero 

Leve 90 27,7 % 

Moderado 112 34,5 % 

Severo 123 37,8 % 

Total 325 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 11, se aprecia los resultados con respecto a la violencia de 

género en las mujeres madres de familia de las comunidades campesinas del 

distrito de Coyllurqui – Cotabambas – Apurímac, 2023; de que el 37,8% de la 

población estudiada presenta un nivel severo de violencia de género, mientras 

que el 34,5% presenta un nivel moderado de violencia de género y tan solo el 

27,7% presenta un nivel leve de violencia de genero.    
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4.4.1 Resultados de la variable miedo a la muerte  

 

Tabla 12 

Resultados de los niveles de miedo a la muerte en mujeres madres de familia 

de las comunidades campesinas del distrito de Coyllurqui – Cotabambas – 

Apurímac, 2023. 

Variable Categorías N° % 

Miedo a la muerte Miedo bajo a la muerte 06 1,8 % 

Miedo moderado bajo a la muerte 26 08 % 

Miedo moderado a la muerte 81 24,9 % 

Miedo moderado alto a la muerte 27 8,3 % 

Miedo alto a la muerte 185 56,9 % 

Total 325 100,0% 

Fuente: Elaboración propia.  

En la tabla 12, se aprecia los resultados con respecto a los niveles de la 

variable miedo a la muerte en las mujeres madres de familia de las comunidades 

campesinas del distrito de Coyllurqui – Cotabambas – Apurímac, 2023; en donde 

el 56,9% de la población estudiada presenta un nivel de miedo alto a la muerte, 

mientras que el 24,9% presenta un nivel de miedo moderado a la muerte, el 8,3% 

presenta un miedo moderado alto a la muerte, el 8% presenta un miedo 

moderado bajo a la muerte y tan solo el 1,8% presenta un nivel de miedo bajo a 

la muerte.     
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4.4.1.1 Resultados descriptivos de las dimensiones de la variable 

miedo a la muerte  

Tabla 13 

Resultados de los niveles de miedo a la propia muerte en mujeres madres de 

familia de las comunidades campesinas del distrito de Coyllurqui – Cotabambas 

– Apurímac, 2023. 

Variable Categorías N° % 

Miedo a mi propia 

muerte 

Miedo bajo  00 00 % 

Miedo moderado bajo  75 23,1 % 

Miedo moderado  50 15,4 % 

Miedo moderado alto  42 12,9 % 

Miedo alto  158 48,6 % 

Total 325 100,0% 

Fuente: Elaboración propia.  

En la tabla 13, se aprecia los resultados con respecto a la variable miedo 

a su propia muerte en las mujeres madres de familia de las comunidades 

campesinas del distrito de Coyllurqui – Cotabambas – Apurímac, 2023; de que 

el 48,6% de la población estudiada presenta un nivel de miedo alto su propia 

muerte, mientras que el 23,1% presenta un nivel de miedo moderado bajo a su 

propia muerte, el 15,4% presenta un miedo moderado a su propia muerte, y tan 

solo el 12,9% presenta un nivel de miedo moderado alto a la muerte.     

 

Tabla 14 

Resultados de los niveles de miedo a mi propio proceso de morir en mujeres 

madres de familia de las comunidades campesinas del distrito de Coyllurqui – 

Cotabambas – Apurímac, 2023. 

Variable Categorías N° % 

Miedo a mi propio 

proceso de morir 

Miedo bajo  00 00 % 

Miedo moderado bajo  95 29,2 % 

Miedo moderado  24 7,4 % 

Miedo moderado alto  32 9,8 % 

Miedo alto  174 53,5 % 

Total 325 100,0% 

Fuente: Elaboración propia.   

En la tabla 14, se aprecia los resultados con respecto a miedo a su propio 

proceso de morir en las mujeres madres de familia de las comunidades 

campesinas del distrito de Coyllurqui – Cotabambas – Apurímac, 2023; de que 

el 53,5% de la población estudiada presenta un nivel de miedo alto a su propio 
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proceso de morir, mientras que el 29,2% presenta un nivel de miedo moderado 

bajo a su propio proceso de morir, el 9,8% presenta un miedo moderado alto a 

su propio proceso de morir, y tan solo el 7,4% presenta un nivel de miedo 

moderado a su propio proceso de morir. 

 

Tabla 15 

Resultados de los niveles de miedo a la muerte de otras personas en mujeres 

madres de familia de las comunidades campesinas del distrito de Coyllurqui – 

Cotabambas – Apurímac, 2023. 

Variable Categorías N° % 

Miedo a la muerte 

de otras personas 

Miedo bajo  00 00 % 

Miedo moderado bajo  20 6,2 % 

Miedo moderado  14 4,3 % 

Miedo moderado alto  102 31,4 % 

Miedo alto  189 58,2 % 

Total 325 100,0% 

Fuente: Elaboración propia.  

En la tabla 15, se aprecia los resultados con respecto al miedo a la muerte 

de otras personas en las mujeres madres de familia de las comunidades 

campesinas del distrito de Coyllurqui – Cotabambas – Apurímac, 2023; en donde 

el 58,2% de la población estudiada presenta un nivel de miedo alto a la muerte 

de otras personas, mientras que el 31,4% presenta un nivel de miedo moderado 

alto a la muerte de otras personas, el 6,2% presenta un miedo moderado bajo a 

la muerte de otras personas, y tan solo el 4,3% presenta un nivel de miedo 

moderado a la muerte de otras personas.  
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Tabla 16 

Resultados de los niveles de miedo al proceso de morir de otras personas en 

mujeres madres de familia de las comunidades campesinas del distrito de 

Coyllurqui – Cotabambas – Apurímac, 2023. 

Variable Categorías N° % 

Miedo al proceso de 

morir de otras 

personas 

Miedo bajo  00 00 % 

Miedo moderado bajo  26 8 % 

Miedo moderado  8 2,5 % 

Miedo moderado alto  83 25,5 % 

Miedo alto  208 64 % 

Total 325 100,0% 

Fuente: Elaboración propia.  

En la tabla 16, se aprecia los resultados con respecto al miedo al proceso 

de morir de otras personas en las mujeres madres de familia de las comunidades 

campesinas del distrito de Coyllurqui – Cotabambas – Apurímac, 2023; en donde 

el 64% de la población estudiada presenta un nivel de miedo alto al proceso de 

morir de otras personas, mientras que el 25,5% presenta un nivel de miedo 

moderado alto al proceso de morir de otras personas, el 8% presenta un miedo 

moderado bajo al proceso de morir de otras personas, y tan solo el 2,5% 

presenta un nivel de miedo moderado al proceso de morir de otras personas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

4.4  Prueba de hipótesis  

Análisis inferencial de los datos 

En referencia a ello, se sigue las apreciaciones de Hernández y Mendoza 

(66), donde a partir de lo señalado, se hace la utilización del estadístico Rho de 

Spearman para poder establecer la hipótesis general: 

Ho: No existe una relación directa entre la violencia familiar y miedo a la 

muerte en mujeres madres de familia de las comunidades campesinas del distrito 

de Coyllurqui, provincia de Cotabambas – Apurímac, 2023, esto quiere decir que, 

a mayor violencia familiar se encuentra mayor miedo a la muerte. 

Hipótesis asumida en la presente investigación:  

Hi: Si existe una asociación directa entre la violencia familiar y miedo a la 

muerte en mujeres madres de familia de las comunidades campesinas del distrito 

de Coyllurqui, provincia de Cotabambas – Apurímac, 2023, esto quiere decir que, 

a mayor violencia familiar se encuentra mayor miedo a la muerte. 
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4.4.1 Prueba de hipótesis de relación entre la variable violencia familiar y 

miedo a la muerte. 

Ho: No existe una relación directa entre la violencia familiar y miedo a la 

muerte en mujeres madres de familia de las comunidades campesinas del distrito 

de Coyllurqui, provincia de Cotabambas – Apurímac, 2023, esto quiere decir que, 

a mayor violencia familiar se encuentra mayor miedo a la muerte. 

Hi: Si existe una relación directa entre la violencia familiar y miedo a la 

muerte en mujeres madres de familia de las comunidades campesinas del distrito 

de Coyllurqui, provincia de Cotabambas – Apurímac, 2023, esto quiere decir que, 

a mayor violencia familiar se encuentra mayor miedo a la muerte. 

Tabla 17 

Correlación entre la variable violencia familiar y miedo a la muerte en mujeres 

madres de familia de las comunidades campesinas del distrito de Coyllurqui, 

provincia de Cotabambas – Apurímac, 2023 

Fuente: Elaboración propia.  

Al correlacionar la variable violencia familiar y miedo a la muerte, se 

obtuvo un p= ,000, siendo por tanto p<0,05, resultado altamente significativo y 

r= ,745** en la prueba de Correlación de Chi Cuadrado, por lo que se afirma que 

existe una correlación positiva alta; por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna, la cual indica que si existe una relación significativa 

entre la variable violencia familiar y miedo a la muerte en mujeres madres de familia 

de las comunidades campesinas del distrito de Coyllurqui, provincia de 

Cotabambas – Apurímac, 2023. Así mismo a partir del valor del coeficiente 

Variable 

Coeficiente de Correlación de Chi Cuadrado 

Violencia familiar Miedo a la muerte 

Violencia 

familiar 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,745** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 325 325 

Miedo a la 

muerte 

Coeficiente de 

correlación 

,745** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 325 325 
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obtenido, se deduce que a mayor violencia familiar mayor miedo a la muerte y 

viceversa.  

Hipótesis de porcentaje de niveles severos de violencia familiar y niveles 

altos de miedo a la muerte. 

Ho: No existe mayor porcentaje de niveles severos de violencia familiar y 

niveles altos de miedo a la muerte en mujeres madres de familia de las 

comunidades campesinas del distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas – 

Apurímac, 2023. 

Hi: Si existe mayor porcentaje de niveles severos de violencia familiar y 

niveles altos de miedo a la muerte en mujeres madres de familia de las 

comunidades campesinas del distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas – 

Apurímac, 2023. 

Tabla 18 

Indicadores mayores de niveles severos de violencia familiar y niveles altos de 

miedo a la muerte en mujeres madres de familia de las comunidades 

campesinas del distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas – Apurímac, 

2023. 

Fuente: Elaboración propia. 

Descriptivamente se muestra que en la población estudiada existe mayor 

porcentaje de niveles severos de violencia familiar y niveles altos de miedo a la 

muerte en mujeres madres de familia de las comunidades campesinas del distrito 

de Coyllurqui, provincia de Cotabambas – Apurímac, 2023, predominando este 

en un 66,7% de nivel severo de violencia familiar y un nivel de miedo alto a la 

 

    Miedo a la muerte 

Total 

Miedo 

bajo 

Miedo 

moderado 

bajo 

Miedo 

moderado 

 

Miedo 

moderado 

alto 

Miedo alto 

N

° 
% N° 

% N° % N° % N° % N° % 

Violencia 

Familiar 

Leve 1 0,7% 5 3,7% 44 32,8

% 

19 14,2

% 

65 48,5% 134 100,0

% 

Moderad
o 

5 13,2% 15 39,5% 0 0% 0 0% 18 47,4% 38 100,0

% 

Severo 0 0% 6 3,9% 37 24,2

% 

8 5,2% 102 66,7% 153 100,0

% 
    Correlación de Chi Cuadrado                                         r = ,745 P = ,000 
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muerte, siguiendo un 48,5% de nivel leve de violencia familiar y un nivel de miedo 

alto a la muerte, por último, el 47,4% presenta un nivel moderado de violencia 

familiar y un nivel de miedo alto a la muerte. Por tanto, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna, la cual indica que, si existe mayor porcentaje 

de niveles severos de violencia familiar y niveles altos de miedo a la muerte en 

mujeres madres de familia de las comunidades campesinas del distrito de 

Coyllurqui, provincia de Cotabambas – Apurímac, 2023.  

4.4.2 Prueba de hipótesis de relación entre las dimensiones de violencia 

familiar y las dimensiones de miedo a la muerte. 

Ho: No existe relación entre las dimensiones de violencia familiar la 

dimensión de miedo a la propia muerte en mujeres madres de familia de las 

comunidades campesinas del distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas – 

Apurímac, 2023. 

Hi: Si existe relación entre las dimensiones de violencia familiar la 

dimensión de miedo a la propia muerte en mujeres madres de familia de las 

comunidades campesinas del distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas – 

Apurímac, 2023. 
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Relación entre las dimensiones de la violencia familiar y la dimensión 

miedo a la propia muerte. 

Tabla 19 

Relación entre las dimensiones de violencia familiar la dimensión de miedo a la 

propia muerte en mujeres madres de familia de las comunidades campesinas 

del distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas – Apurímac, 2023. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Al correlacionar las dimensiones de la violencia familiar y la dimensión de 

miedo a la propia muerte, se obtuvo:   

La dimensión violencia física y la dimensión miedo a la propia muerte, 

tiene una relación ,789, positiva considerable; la dimensión violencia psicológica 

y la dimensión miedo a la propia muerte, tiene una relación ,761, positiva 

considerable; la dimensión violencia sexual y la dimensión miedo a la propia 

muerte, tiene una relación ,732, positiva media; la dimensión violencia social y la 

dimensión miedo a la propia muerte, tiene una relación ,745, positiva media; la 

dimensión violencia de patrimonio y la dimensión miedo a la propia muerte, tiene 

una relación ,637, positiva media; y la dimensión violencia de género y la 

dimensión de miedo a la propia muerte, tiene una relación ,737, positiva media. 

La cual no lleva a precisar de qué, si existe una relación significativa entre las 

dimensiones de la violencia familiar y el miedo a la propia muerte en mujeres 

madres de familia de las comunidades campesinas del distrito de Coyllurqui, 

provincia de Cotabambas – Apurímac, 2023. Así mismo a partir del valor del 

coeficiente obtenido, se deduce que, a mayores indicadores de las dimensiones 

de la violencia familiar, mayor miedo a la propia muerte y viceversa.  

Dimensiones 

Dimensión miedo a la propia muerte 

Coeficiente de 

correlación 

Chi Cuadrado  Sig. (bilateral) N 

Dimensione

s de la 

violencia 

familiar 

V. Física  ,789** ,000 325 

V. Psicológica ,761** ,000 325 

V. Sexual ,732** ,000 325 

V. Social ,745** ,000 325 

V. de Patrimonio ,637** ,000 325 

V. de Genero ,737** ,000 325 
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Relación entre las dimensiones de la violencia familiar y la dimensión 

miedo al propio proceso de morir.  

Ho: No existe relación entre las dimensiones de violencia familiar la 

dimensión de miedo al propio proceso de morir en mujeres madres de familia de 

las comunidades campesinas del distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas 

– Apurímac, 2023. 

Hi: Si existe relación entre las dimensiones de violencia familiar la 

dimensión de miedo al propio proceso de morir en mujeres madres de familia de 

las comunidades campesinas del distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas 

– Apurímac, 2023. 

Tabla 20 

Relación entre las dimensiones de violencia familiar la dimensión de miedo al 

propio proceso de morir en mujeres madres de familia de las comunidades 

campesinas del distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas – Apurímac, 

2023. 

Fuente: Elaboración propia. 

Al correlacionar las dimensiones de la violencia familiar y la dimensión de 

miedo al propio proceso de morir, se obtuvo:   

La dimensión violencia física y la dimensión miedo al propio proceso de 

morir, tiene una relación ,880, positiva considerable; la dimensión violencia 

psicológica y la dimensión miedo al propio proceso de morir, tiene una relación 

,771, positiva considerable; la dimensión violencia sexual y la dimensión miedo 

al propio proceso de morir, tiene una relación ,711, positiva media; la dimensión 

violencia social y la dimensión miedo al propio proceso de morir, tiene una 

Dimensiones 

Dimensión miedo al propio proceso de morir 

Coeficiente de 

correlación 

Chi Cuadrado Sig. (bilateral) N 

Dimensione

s de la 

violencia 

familiar 

V. Física  ,880** ,000 325 

V. Psicológica ,771** ,000 325 

V. Sexual ,711** ,000 325 

V. Social ,774** ,000 325 

V. de Patrimonio ,637** ,000 325 

V. de Genero ,882** ,000 325 
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relación ,774, positiva media; la dimensión violencia de patrimonio y la dimensión 

miedo al propio proceso de morir, tiene una relación ,637, positiva media; y la 

dimensión violencia de género y la dimensión de miedo al propio proceso de 

morir, tiene una relación ,882, positiva media. La cual no lleva a precisar de qué, 

si existe una relación significativa entre las dimensiones de la violencia familiar y 

el miedo al propio proceso de morir en mujeres madres de familia de las 

comunidades campesinas del distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas – 

Apurímac, 2023. Así mismo a partir del valor del coeficiente obtenido, se deduce 

que, a mayores indicadores de las dimensiones de la violencia familiar, mayor 

miedo al propio proceso de morir y viceversa.  

 

Relación entre las dimensiones de la violencia familiar y la dimensión 

miedo a la muerte de otras personas.  

Ho: No existe relación entre las dimensiones de violencia familiar la dimensión 

de miedo a la muerte de otras personas en mujeres madres de familia de las 

comunidades campesinas del distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas – 

Apurímac, 2023. 

Hi: Si existe relación entre las dimensiones de violencia familiar la dimensión de 

miedo a la muerte de otras personas en mujeres madres de familia de las 

comunidades campesinas del distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas – 

Apurímac, 2023. 
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Tabla 21 

Relación entre las dimensiones de violencia familiar la dimensión de miedo a la 

muerte de otras personas en mujeres madres de familia de las comunidades 

campesinas del distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas – Apurímac, 

2023. 

Fuente: Elaboración propia.  

Al correlacionar las dimensiones de la violencia familiar y la dimensión de 

miedo la muerte de otros, se obtuvo:   

La dimensión violencia física y la dimensión miedo la muerte de otros, 

tiene una relación ,746, positiva considerable; la dimensión violencia psicológica 

y la dimensión miedo la muerte de otros, tiene una relación ,688, positiva 

considerable; la dimensión violencia sexual y la dimensión miedo la muerte de 

otros, tiene una relación ,626, positiva media; la dimensión violencia social y la 

dimensión miedo a la muerte de otros, tiene una relación ,860, positiva media; la 

dimensión violencia de patrimonio y la dimensión miedo la muerte de otros, tiene 

una relación ,647, positiva media; y la dimensión violencia de género y la 

dimensión de miedo la muerte de otros, tiene una relación ,737, positiva media. 

La cual no lleva a precisar de qué, si existe una relación significativa entre las 

dimensiones de la violencia familiar y el miedo la muerte de otros en mujeres 

madres de familia de las comunidades campesinas del distrito de Coyllurqui, 

provincia de Cotabambas – Apurímac, 2023. Así mismo a partir del valor del 

coeficiente obtenido, se deduce que, a mayores indicadores de las dimensiones 

de la violencia familiar, mayor miedo la muerte de otros y viceversa.  

Dimensiones 

Dimensión miedo a la muerte de otras 

personas 

Coeficiente de 

correlación 

Chi Cuadrado Sig. (bilateral) N 

Dimensione

s de la 

violencia 

familiar 

V. Física  ,746** ,000 325 

V. Psicológica ,688** ,000 325 

V. Sexual ,626** ,000 325 

V. Social ,860** ,000 325 

V. de Patrimonio ,647** ,000 325 

V. de Genero ,737** ,000 325 
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Relación entre las dimensiones de la violencia familiar y la dimensión 

miedo al proceso de morir de otras personas.   

Ho: No existe relación entre las dimensiones de violencia familiar la 

dimensión de miedo al proceso de morir de otras personas en mujeres madres 

de familia de las comunidades campesinas del distrito de Coyllurqui, provincia 

de Cotabambas – Apurímac, 2023. 
Hi: Si existe relación entre las dimensiones de violencia familiar la 

dimensión de miedo al proceso de morir de otras personas en mujeres madres 

de familia de las comunidades campesinas del distrito de Coyllurqui, provincia 

de Cotabambas – Apurímac, 2023. 

Tabla 22 

Relación entre las dimensiones de violencia familiar la dimensión de miedo al 

proceso de morir de otras personas en mujeres madres de familia de las 

comunidades campesinas del distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas – 

Apurímac, 2023. 

Fuente: elaboración propia.  

Al correlacionar las dimensiones de la violencia familiar y la dimensión de 

miedo al proceso de morir de otras personas, se obtuvo:   

La dimensión violencia física y la dimensión miedo al proceso de morir de 

otras personas, tiene una relación ,880, positiva considerable; la dimensión 

violencia psicológica y la dimensión miedo al proceso de morir de otras personas, 

tiene una relación ,771, positiva considerable; la dimensión violencia sexual y la 

dimensión miedo al proceso de morir de otras personas, tiene una relación ,711, 

Dimensiones 

Dimensión miedo al proceso de morir de 

otras personas 

Coeficiente de 

correlación 

Chi Cuadrado Sig. (bilateral) N 

Dimensione

s de la 

violencia 

familiar 

V. Física  ,824** ,000 325 

V. Psicológica ,746** ,000 325 

V. Sexual ,668** ,000 325 

V. Social ,645** ,000 325 

V. de Patrimonio ,577** ,000 325 

V. de Genero ,711** ,000 325 
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positiva media; la dimensión violencia social y la dimensión miedo al proceso de 

morir de otras personas, tiene una relación ,774, positiva media; la dimensión 

violencia de patrimonio y la dimensión miedo al proceso de morir de otras 

personas, tiene una relación ,637, positiva media; y la dimensión violencia de 

género y la dimensión de miedo al proceso de morir de otras personas, tiene una 

relación ,882, positiva media. La cual no lleva a precisar de qué, si existe una 

relación significativa entre las dimensiones de la violencia familiar y el miedo al 

proceso de morir de otras personas en mujeres madres de familia de las 

comunidades campesinas del distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas – 

Apurímac, 2023. Así mismo a partir del valor del coeficiente obtenido, se deduce 

que, a mayores indicadores de las dimensiones de la violencia familiar, miedo al 

proceso de morir de otras personas y viceversa.  
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4.2 Discusión 

Dentro de la presente investigación se tiene como objetivo principal el de, 

determinar la relación entre la variable de violencia familiar y la variable miedo a 

la muerte en mujeres madres de familia de las comunidades campesinas del 

distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas – Apurímac, 2023. De la misma 

manera, se estudió las relaciones de las dimensiones de la violencia familiar con 

el miedo a la muerte. 

Teniendo como base los datos hallados del presente estudio, se realizó 

una contrastación con la literatura y los antecedentes referidos en la presente 

investigación, luego se elaboró una explicación con respecto a variables. Así, se 

da inicio con el análisis del objetivo general culminando con los objetivos 

específicos. 

Primer hallazgo: En base al objetivo general el de, establecer la relación 

de la variable violencia familiar y la variable miedo a la muerte en mujeres madres 

de familia de las comunidades campesinas del distrito de Coyllurqui, provincia 

de Cotabambas – Apurímac, 2023, se encontró de que, si existe una relación 

altamente significativa y directamente proporcional. Estos resultados contrastan 

en los resultados encontrados por García, quien en dicho estudio hallo de la 

existencia de una relación entre la variable violencia intrafamiliar y miedo a la 

muerte en adultos mayores en la ciudad de Lambayeque (54). Sin embargo, 

tomando el marco teórico referencial, según refiere Tomas-sábado, entiende a 

que la concepción sobre el miedo a la muerte viene hallada a partir del 

discernimiento de su propia mortalidad, y este busca acrecentar su autoestima 

para poder hacer frente a la ansiedad de ver que la muerte es inevitable (30). 

Del mismo modo, la misma persona experimenta violencia intrafamiliar en 

cualquiera de sus dimensiones, este acarrea a que tenga bajos niveles de 

autoestima y no le permita hacer frente a la muerte (30). 

Segundo hallazgo: En relación al objetivo específico que busca describir 

las características socio demográficas en mujeres madres de familia de las 

comunidades campesinas del distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas – 

Apurímac, 2023, se evidenciando, que el mayor porcentaje de la población 

estudiada tiene una relación de convivencia, mientras que el mayor porcentaje 

de madres estudiadas fluctúan en una edad entre los 27 a 38 años de edad. El 
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mayor porcentaje de mujeres estudiadas tienen solo primaria incompleta. Del 

mismo modo el mayor porcentaje de mujeres presenta tiene una religión católica. 

El mayor porcentaje de la población estudiada refiere ser ama de casa. La mayor 

población estudiada de concentra en el centro poblado de Ñahuinlla. Por último, 

el mayor porcentaje de la población estudiada es quechua hablante.  

Tercer hallazgo: El tercer hallazgo, en relación al objetivo específico que 

busca identificar los niveles de violencia familiar en mujeres madres de familia 

de las comunidades campesinas del distrito de Coyllurqui, provincia de 

Cotabambas – Apurímac, 2023. Hallándose de que, si existe un mayor 

porcentaje de mujeres madres de familia con niveles severos de violencia 

familiar. Coveña y Moreira, hallaron en su investigación de que existen mujeres 

con indicadores altos de violencia intrafamiliar y que estas se exponen a una 

mayor predisposición a desarrollar una actitud resiliente (51). 

Del mismo modo se discute en los hallazgos con la investigación de 

Villaruel, quien refiere de que encontró solo el 94% de su población que fue 

estudiada, padecen o padecieron violencia familiar y solo y un 6% un nivel de 

violencia moderado.  

Coveña y Moreira, hallaron en su investigación de que existen mujeres 

con indicadores altos de violencia intrafamiliar, pero, que estas se exponen a una 

mayor predisposición a desarrollar una actitud resiliente (51). Sin embargo, se 

brinda comparativos en donde como García en su investigación lo dilucida, en 

referencia a los hallazgos obtenidos cuando evaluó los niveles de violencia 

intrafamiliar a adulto mayores, encontrando así, niveles altos de violencia 

intrafamiliar y ansiedad a la muerte en esta población de estudio, y que entre 

ambas variables existe del mismo modo una relación altamente significativa (54).  

Huamani, en su estudio sobre violencia intrafamiliar y resiliencia con 

respecto a adolescentes de instituciones estatales, hallo los mayores indicadores 

de violencia intrafamiliar y resiliencia y del mismo su relación entre ambas (55) .  

Alcanzar & Ocampo, el hecho de que existan indicadores altos violencia 

dentro del seno familiar conlleva a un declive de las funciones entre padres de la 

atención y seguridad que se le brinda, cuando el padre es el que agrede, la mujer 

vivirá en un estado de pura violencia que se alargará durante demasiado tiempo 
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en donde exista el miedo y la victimización; ante ello, esta apreciación refiere de 

que los padres sean extraños a las exigencias y necesidades de los hijos (27).  

Cuarto hallazgo: En relación al objetivo específico, que busca los niveles 

de miedo a la muerte en mujeres madres de familia de las comunidades 

campesinas del distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas – Apurímac 

Hallándose de que, si existe un mayor porcentaje de mujeres madres de familia 

con niveles altos de miedo a la muerte.  

Dicho hallazgo contrasta con la investigación de Huamani quien encontró 

en su población de estudio que solo el 25.3% presentaba niveles de resiliencia 

alto, y el resto niveles de resiliencia bajo, evidenciando con ello de que los 

adolescentes que sufrían violencia intrafamiliar no desarrollaban capacidades 

resilientes, como el de afrontar las dificultades en la vida, y recaían en un escuro 

preámbulo de su vida (55).  

Así mismo, se contrasta con los resultados de Llapapaspa y Vallejo, 

quienes hallaron en su investigación en adultos mayores de 65 a 85 años de 

edad, de que estos presentaban niveles altos de que lleguen al fin de sus vidas, 

y que existe un miedo alto a la muerte (60).  

Quinto hallazgo: Respecto a la relación entre las dimensiones de violencia 

familiar y las dimensiones de miedo a la muerte en mujeres madres de familia de 

las comunidades campesinas del distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas 

– Apurímac, 2023. Se evidencio de que existe relación entre la violencia física, 

psicológica, sexual, social, patrimonial, y de género, y las dimensiones de miedo 

a la propia muerte, miedo al propio proceso de morir, miedo a la muerte de la 

otra persona, y miedo al proceso de morir de otra persona.  

Según el instituto de desarrollo social, que las personas que sufren 

violencia física conllevan a engendrar sensaciones de malestar hacia la 

integridad física de la persona agredida y está a la vez como consecuencia en 

su salud, lo percibirá como una degradación de su propio cuerpo, considerándolo 

como una honda melancolía y quebranto del sentido de la vida como resultado 

de no poder lograr la armonía, la felicidad y la unión familiar, la cual recae al 

teorizar congruentemente en el miedo a la muerte (16). 

Del mismo modo, se hace referencia, el hecho de que las consecuencias 

de la vivencialidad sobre la violencia familiar sobre la salud psicológica y física 
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en la mujer conllevan una turbación determinante en las condiciones de vida, ya 

que estas transgreden principalmente en contra de su propia plenitud física y la 

supervivencia de esta, haciendo mención a este aspecto, se ratifica lo expresado 

por el Instituto de Desarrollo Social, donde a partir de lo referido, se llega a la 

congruencia de que la violencia física trasgrede íntegramente la plenitud física y 

la supervivencia de la persona como tal, encontrándose esta susceptible de 

evidenciar el peligro de su propia existencia. (16) 

Rodriguez y Tellez, refieren de que la violencia familiar busca producir 

repercusiones negativas en la persona que padece el hecho de violencia, como 

pueden ser el de la desprotección, enfermedades, depresión, discapacidades o 

inclusive hasta la propia muerte (24).  

Del mismo modo, se puede llegar a afectar la propia autoestima, 

creatividad, capacidades, y el desarrollo de sus de su propia intelectualidad de 

la persona para poder interrelacionarse con las diferentes personas, en los 

distintos ambientes donde se vive, en donde esta apreciación reafirma lo hallado 

en el sentido de que existe una mutua correspondencia entre la violencia 

psicológica y el miedo a la muerte (24). 

Según la Ley Nro. 30364, refieren de que la violencia psicológica es donde 

la persona agresora busca separar y/o mantener el control sobre la víctima en 

contra de su voluntad, buscando avergonzándola y humillándola, causándole 

daños emocionales, como en cualquiera de sus funciones, capacidades y 

habilidades mentales, debido a la violencia percibida, lo que determina una 

irreversibilidad permanente o temporal de deterioro o reversión de su función 

integral permanente (13). Logrando expresar con ello de que cuando a la 

persona agredida vivencia ese tipo de características también ve involucrado 

directamente el perjuicio hacia su autoestima, y este mismo es un factor que si 

no se logra acrecentar conlleva a que puedan ser absorbidos por la ansiedad 

ante la muerte como lo refiere Tomas – Sábado (30). 

La violencia sexual pueda ser entendida como aquella acción que tenga 

naturaleza sexual, en donde se vislumbre que una persona busque realizarlo en 

contra de la otra persona, haciendo uso de coacción o que no exista ningún 

consentimiento, y que integre acciones que no refieran el contacto físico o 
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penetración, donde al momento de que exista esta situación, se produce una 

crisis (14). Como refiere Tomas – Sábado, las personas se desarrollan mediante 

la agrupación de crisis que se producen del curso de la decrepitud, hasta realizar 

la integridad del yo, siendo este en síntesis el conseguir la aceptación de lo vivido 

y el significado de vida (30). 

Si embargo para Fernández, si la persona distingue su propia vida como 

un sinfín de oportunidades perdidas, no logrará culminar aquella etapa de 

integralidad del yo, lo que no le concederá alcanzar a la integración de la muerte 

como la culminación de su etapa de vida (32). Con ello contrastamos el referente 

teórico, de que la persona que evidencia una violencia de tipo sexual evidenciara 

directamente en el entroncamiento de no culminar la integridad del yo, lo que no 

permitirá la integración de la muerte como algo natural, sino que se haga frente 

a este desde una experiencia negativa de temor y miedo (40). 

Según Labres, Banazeski, Eisele, de Sousa, de Oliveira y Silva, refieren 

de que los individuos son lo singular entre los seres vivientes que conciben el 

significado a través de la razón y la consciencia, por lo que dicho desarrollo se 

halla en relación a la existencia de la humanidad, y es una situación del cual no 

se puede evitar (39).  

Dentro de la muerte se halla vinculado diversos aspectos como lo social, 

lo físico, lo religioso y otros, pero si este aspecto del ámbito social no se vive en 

violencia expresándose a través de toda conducta u acto que realiza el agresor 

en contra de la víctima, en donde esta es impedida de toda acción y relación con 

las demás personas de su entorno, al mismo tiempo estas pueden expresarse a 

través de comportamientos de celos con las otras personas (41).  

Es la acción o comportamiento del agresor hacia la víctima, en el 

impedimento de libre interacción con los demás, éstas pueden manifestarse en 

ocasiones con celos con otras personas, no permitirá a la persona, tomar a la 

muerte como algo natural y espontaneo, sino engendrará un miedo frente a este, 

ya que se está perturbando las relaciones interpersonales y se expresión dentro 

de su ámbito social de la persona (40).  

Del mismo modo, cuando la persona vivencia un tipo de violencia que 

proviene de lo social, este entenderá al miedo como aquella evidencia que esta 
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se pudiera encuentra vinculada con vivencias de eventos que el individuo lo 

considera de peligro o de temor dentro de su entorno social, en donde esto este 

compuesto en su totalidad como algo cultural con la acomodación del individuo. 

(48) 

La violencia patrimonial, viene conceptuado como lo refiere el MIMP, en 

donde se hace referencia a todo acto o cualquier omisión que sea de manera 

indirecta o directa, asignada a poder generar afectación en la autonomía de 

cualquier miembro del grupo familiar, adscrito a evadir responsabilidades 

alimentarias, mediante el quebranto, cambio, latrocinio o desfalco de la sociedad 

de bienes gananciales que corresponden a la víctima, esta generara como 

consecuencia el hecho de que la persona dentro de ámbito laboral – productivo, 

que pierda propiedades en donde no haya disposición que la persona agredida 

pueda acceder a posibilidades de tener propiedades (14).  

Entonces si la persona al momento de llegar a un punto de su vida adulta 

distingue su propia vida como un sinfín de oportunidades perdidas, donde no 

pudo buscar autonomía en la adquisición o cumplimiento de metas y sueños, y 

donde no logrará culminar aquella etapa de integralidad del yo, lo que no le 

concederá alcanzar a la integración de la muerte como la culminación de su 

etapa de vida, y le causará temor llegar a culminar su vida sin que haya logrado 

aquellas concepciones que ideo tener. (43) 

Cabe resaltar según refiere Nares, Martínez y Colin, de que la violencia de 

género es aquella acción o comportamiento que está vinculada a que exista 

supeditación, discriminación y aprovechamiento de las mujeres dentro del núcleo 

familiar, y que, dentro de estas, exista el riesgo de la integridad emocional, física 

o ambas, de la mujer, en donde del mismo modo, se puede llegar a afectar la 

propia autoestima, creatividad, capacidades, y el desarrollo de sus de su propia 

intelectualidad de la persona para poder interrelacionarse con las diferentes 

personas, en los distintos ambientes donde se vive (15).  

Al conllevar un declive de las funciones entre padres de la atención y 

seguridad que se le brinda, cuando el padre es el que agrede, la mujer vivirá en 

un estado de pura violencia que se alargará durante demasiado tiempo en donde 

exista el miedo y la victimización; ante ello, esta apreciación refiere de que los 
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padres sean extraños a las exigencias y necesidades de los hijos, como lo 

menciona Mayor & Salazar (19). Donde las consecuencias de la vivencialidad 

sobre la violencia familiar sobre la salud psicológica y física en la mujer conllevan 

una turbación determinante en las condiciones de vida, ya que estas transgreden 

principalmente en contra de su propia plenitud física y la supervivencia de esta. 

(42) 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1  Conclusiones 

Primero: Existe una relación significativa y directamente proporcional, 

entre las variables, violencia familiar y miedo a la muerte en mujeres madres de 

familia de las comunidades campesinas del distrito de Coyllurqui, provincia de 

Cotabambas – Apurímac, 2023, obteniendo un p= ,000, siendo por tanto p<0,05, 

resultado altamente significativo y r= ,745** en la prueba de Correlación de Rho 

Spearman. Lo que nos permite inferir que las mujeres madres de familia de las 

comunidades campesinas del distrito de Coyllurqui al sufrir violencia familiar 

influirán directa y positivamente en el miedo a la muerte de estos mismos. 

Segundo: Existen características socio demográficas como, el 85,8% de 

la población estudiada tiene una relación de convivencia. El 13,5% de la 

población estudiada tiene una edad de 32 años. El 54,2% de la población 

estudiada tiene secundaria completa. El 69,5% de la población estudiada es 

católica. El 77,2% de la población estudiada tiene de ocupación el ser ama de 

casa. El 17% de la población estudiada pertenece Centro Poblado de Ñahuinlla. 

El 78,5% de la población estudiada tiene de lengua materna el quechua y 

castellano. 

Segundo: Los resultados con respecto a los niveles de violencia familiar 

en las mujeres madres de familia de las comunidades campesinas del distrito de 

Coyllurqui – Cotabambas – Apurímac, 2023, muestran indicadores dispares, 

evidenciando así; de que existen mayores porcentajes expresados en el 47,1% 

que presenta un nivel severo de violencia familiar. 

Tercero: Los resultados con respecto a los niveles de miedo a la muerte 

en las mujeres madres de familia de las comunidades campesinas del distrito de 

Coyllurqui – Cotabambas – Apurímac, 2023, muestran indicadores dispares, 

evidenciando así; de que existen mayores porcentajes expresados en el 56,9% 

quienes presenta un nivel de miedo alto a la muerte. 

Quinto: Existe relación entre las dimensiones de violencia familiar las 

dimensiones de miedo a la muerte en mujeres madres de familia de las 
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comunidades campesinas del distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas – 

Apurímac, 2023, en donde la dimensión violencia física y la dimensión miedo a 

la propia muerte, tiene una relación ,789, positiva considerable; la dimensión 

violencia psicológica y la dimensión miedo a la propia muerte, tiene una relación 

,761, positiva considerable; la dimensión violencia sexual y la dimensión miedo 

a la propia muerte, tiene una relación ,732, positiva media; la dimensión violencia 

social y la dimensión miedo a la propia muerte, tiene una relación ,745, positiva 

media; la dimensión violencia de patrimonio y la dimensión miedo a la propia 

muerte, tiene una relación ,637, positiva media; y la dimensión violencia de 

género y la dimensión de miedo a la propia muerte, tiene una relación ,737, 

positiva media.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

5.2  Recomendaciones  

Municipalidad Distrital: Realizar fichas técnicas, expedientes técnicos, 

abocados a la ejecución de proyectos de inversión pública que sirvan para el 

empoderamiento y fortalecimiento de las mujeres madres de familia de las 

comunidades campesinas, y el liderazgo en el distrito. 

Centro de Salud: Crear programas de intervención dirigidos a mujeres 

madres de familia de comunidades campesinas donde se haga mención temas 

que aborden la violencia familiar y el miedo a la muerte, haciendo énfasis en el 

desarrollo y reforzamiento de valores; así también estos programas de 

intervención deben contener temáticas donde se hablen sobre factores que 

actúan de herramientas frente a estos fenómenos. 

DEMUNA: Planificar y desarrollar programas con un marco educacional 

hacia el empoderamiento de mujeres madres de familia de comunidades 

campesinas, promoviendo habilidades y estrategias adecuadas ante situaciones 

adversas, inmiscuyendo a la atención a niñas, niños y adolescentes. 

Comisaria PNP: Realizar programas y talleres dirigidos a madres y 

padres de familia, donde se toquen temas como violencia familiar, y herramientas 

que generen un mejor autocuidado y autovaloración, para que incrementen no 

solo el conocimiento y aprendizaje sino también lograr que los padres de familia 

sean conscientes de la necesidad de desarrollar adecuadamente herramientas 

y mecanismos que ayuden a mitigar estos altos indicadores de violencia familiar 

y miedo a la muerte.  

Del mismo modo generar capacitación en la ruta de atención de violencia 

intrafamiliar e integrantes del grupo familiar. 
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PROBLEMAS  OBJETIVOS HIPOTESIS  VARIABLES  METODOLOGIA  

Problema general 
¿Cuál es el grado de 
asociación entre la violencia 
familiar y el miedo a la 
muerte en mujeres madres 
de familia de las 
comunidades campesinas 
del distrito de Coyllurqui, 
provincia de Cotabambas – 
Apurímac, 2023? 
Problemas específicos 
 
¿Qué grado de relación 
existe entre los niveles de 
violencia familiar y los niveles 
de miedo a la muerte en 
mujeres madres de familia de 
las comunidades 
campesinas del distrito de 
Coyllurqui, provincia de 
Cotabambas – Apurímac, 
2023? 
 
¿Qué grado de relación 
existe entre la dimensión 
violencia física y miedo a la 
muerte en mujeres madres 
de familia de las 
comunidades campesinas 
del distrito de Coyllurqui, 
provincia de Cotabambas – 
Apurímac, 2023? 
 
¿Qué grado de relación 
existe entre la dimensión 

Objetivo general 
Evaluar el grado de 
asociación significativa entre 
la violencia familiar y el 
miedo a la muerte en mujeres 
madres de familia de las 
comunidades campesinas 
del distrito de Coyllurqui, 
provincia de Cotabambas – 
Apurímac, 2023 
Objetivos específicos  
Identificar el grado de 
relación existe entre los 
niveles de violencia familiar y 
los niveles de miedo a la 
muerte en mujeres madres 
de familia de las 
comunidades campesinas 
del Coyllurqui, provincia de 
Cotabambas – Apurímac, 
2023 
Determinar el grado de 
relación que existe entre la 
dimensión violencia física y 
miedo a la muerte en mujeres 
madres de familia de las 
comunidades campesinas 
del distrito de Coyllurqui, 
provincia de Cotabambas – 
Apurímac, 2023 
Determinar el grado de 
relación que existe entre la 
dimensión violencia 
psicológica y miedo a la 
muerte en mujeres madres 

Hipótesis general 
Hipótesis Alterna:  
Si existe una relación 
significativa entre la violencia 
familiar y el miedo a la 
muerte en mujeres madres 
de familia de las 
comunidades campesinas 
del distrito de Coyllurqui, 
provincia de Cotabambas – 
Apurímac, 2023 

Hi: rxy ≠ 0 
Hipótesis nula:  
No existe una relación 
significativa entre la violencia 
familiar y el miedo a la 
muerte en mujeres madres 
de familia de las 
comunidades campesinas 
del distrito de Coyllurqui, 
provincia de Cotabambas – 
Apurímac, 2023 

Ho: rxy = 0 
Hipótesis especificas: 
H1: Existe relación entre los 
niveles de violencia familiar y 
los niveles de miedo a la 
muerte en mujeres madres 
de familia de las 
comunidades campesinas 
del distrito de Coyllurqui, 
provincia de Cotabambas – 
Apurímac, 2023 
H2: Existe una relación entre 
la dimensión violencia física y 

Variable I 
Violencia familiar 
 
Dimensiones: 
 
a) Violencia física 
b) Violencia psicológica 
c) Violencia sexual 
d) Violencia social 
e) Violencia patrimonial 
f) Violencia de genero 
 
 
 
 
 
Variable II 
Miedo a la muerte 
 
Dimensiones:  
 
a) Miedo a mi propia muerte 
b) Miedo al propio proceso 

de morir 
c) Miedo a la muerte de 

otros 
d) Miedo al proceso de 

morir de otros 
 

 
 
 
Tipo de investigación:  
De tipo cuantitativo 
 
 
Nivel de investigación:  
Nivel descriptivo 
Correlacional no causal 
 
Diseño de la investigación:  
De diseño no experimental  
El esquema de investigación 
es el siguiente:  
 

 
 
En donde:  
M: Muestra 
V1: Violencia familiar  
V2: Resiliencia 
r= Correlación de variables 
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violencia psicológica y miedo 
a la muerte en mujeres 
madres de familia de las 
comunidades campesinas 
del Coyllurqui, provincia de 
Cotabambas – Apurímac, 
2023? 
 
¿Qué grado de relación 
existe entre la dimensión 
violencia sexual y miedo a la 
muerte en mujeres madres 
de familia de las 
comunidades campesinas 
del Coyllurqui, provincia de 
Cotabambas – Apurímac, 
2023? 
 
¿Qué grado de relación 
existe entre la dimensión 
violencia social y miedo a la 
muerte en mujeres madres 
de familia de las 
comunidades campesinas 
del Coyllurqui, provincia de 
Cotabambas – Apurímac, 
2023? 
 
¿Qué grado de relación 
existe entre la dimensión 
violencia patrimonial y miedo 
a la muerte en mujeres 
madres de familia de las 
comunidades campesinas 
del Coyllurqui, provincia de 

de familia de las 
comunidades campesinas 
del distrito de Coyllurqui, 
provincia de Cotabambas – 
Apurímac, 2023 
Determinar el grado de 
relación que existe entre la 
dimensión violencia sexual y 
miedo a la muerte en mujeres 
madres de familia de las 
comunidades campesinas 
del distrito de Coyllurqui, 
provincia de Cotabambas – 
Apurímac, 2023 
Determinar el grado de 
relación que existe entre la 
dimensión violencia social y 
miedo a la muerte en mujeres 
madres de familia de las 
comunidades campesinas 
del distrito de Coyllurqui, 
provincia de Cotabambas – 
Apurímac, 2023 
Determinar el grado de 
relación que existe entre la 
dimensión violencia 
patrimonial y miedo a la 
muerte en mujeres madres 
de familia de las 
comunidades campesinas 
del distrito de Coyllurqui, 
provincia de Cotabambas – 
Apurímac, 2023 
Determinar el grado de 
relación que existe entre la 
dimensión violencia de 

miedo a la muerte en mujeres 
madres de familia de las 
comunidades campesinas 
del distrito de Coyllurqui, 
provincia de Cotabambas – 
Apurímac, 2023 
H3: Existe una relación entre 
la dimensión violencia 
psicológica y miedo a la 
muerte en mujeres madres 
de familia de las 
comunidades campesinas 
del Coyllurqui, provincia de 
Cotabambas – Apurímac, 
2023 
H4: Existe una relación entre 
la dimensión violencia sexual 
y miedo a la muerte en 
mujeres madres de familia de 
las comunidades 
campesinas del Coyllurqui, 
provincia de Cotabambas – 
Apurímac, 2023 
H5: Existe una relación entre 
la dimensión violencia social 
y miedo a la muerte en 
mujeres madres de familia de 
las comunidades 
campesinas del Coyllurqui, 
provincia de Cotabambas – 
Apurímac, 2023 
H6: Existe una relación entre 
la dimensión violencia 
patrimonial y miedo a la 
muerte en mujeres madres 
de familia de las 
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Cotabambas – Apurímac, 
2023? 
 
¿Qué grado de relación 
existe entre la dimensión 
violencia de género y miedo 
a la muerte en mujeres 
madres de familia de las 
comunidades campesinas 
del Coyllurqui, provincia de 
Cotabambas – Apurímac, 
2023? 
 

género y miedo a la muerte 
en mujeres madres de familia 
de las comunidades 
campesinas del distrito de 
Coyllurqui, provincia de 
Cotabambas – Apurímac, 
2023 
 

comunidades campesinas 
del Coyllurqui, provincia de 
Cotabambas – Apurímac, 
2023 
H7: Existe una relación entre 
la dimensión violencia de 
género y miedo a la muerte 
en mujeres madres de familia 
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Anexo 02. Escala de Violencia Familiar  
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Anexo 03. Escala miedo a la muerte 
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Anexo 04. Confiabilidad de la Escala de Violencia Familiar 

 
Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 36 100,0 

Excluido

s 

0 ,0 

Total 36 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

 
 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos tipificados 

N de elementos 

,935 ,934 36 

 

Según la tabla la escala de violencia familiar tiene un Alfa de Cronbach general 

de ,935; el cual según el criterio de George & Mallery (2003) se califica como 

muy aceptable.  
 

Estadísticos de los elementos 

 Media Desviación típica N 

Violencia Intrafamiliar 2,08 ,937 36 

Violencia Física 2,25 ,874 36 

Violencia Psicológica 2,17 ,811 36 

Violencia Sexual 1,83 ,878 36 

Violencia Social 2,06 ,860 36 

Violencia Patrimonial 2,06 ,893 36 

Violencia de Genero 1,92 ,806 36 
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Anexo 05. Confiabilidad de la Escala de Miedo a la Muerte 

 
Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 36 100,0 

Excluidos 0 ,0 

Total 36 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

 
 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en los 

elementos tipificados 

N de elementos 

,938 ,946 36 

 

Según la tabla la escala de miedo a la muerte tiene un Alfa de Cronbach 

general de ,938; el cual según el criterio de George & Mallery (2003) se califica 

como muy aceptable.  
 

Estadísticos de los elementos 

 Media Desviación 

típica 

N 

Miedo a la muerte 4,11 1,141 36 

Miedo a mi propia muerte 3,92 1,273 36 

Miedo a mi propio proceso de morir 3,92 1,339 36 

Miedo a la muerte de otras 

personas 

4,44 ,843 36 

Miedo al proceso de morir de otras 

personas 

4,44 ,909 36 
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Anexo 06.  Validez de la Escala de Violencia Familiar 

La presente validación del instrumento se desarrolló a través de la aplicación de 

una hoja de preguntas para la validación a cinco (05) jueces expertos en la 

materia y se procedió a aplicar el método DPP (Distancia de punto múltiple), 

además de ello los jueces expertos por medio de una guía de estimación lograron 

emitir juicios valorativos, los que fueron procesados de la siguiente manera:  

Primero se obtuvo:  

𝑫𝑷𝑷 =  √(𝑥 − 𝑦1)2 + (𝑥 − 𝑦2)2+(𝑥 − 𝑦3)2 … (𝑥 − 𝑦𝑘)2 

Donde:  

x: Valor máximo concedido en la escala para cada ítem 

𝑦1: Promedio de cada ítem 

k: Numero de ítems  

𝑫𝑷𝑷 =  √(5 − 4,6)2 + (5 − 4,4)2(5 − 4,6)2 + (5 − 4,4)2 … (5 − 5)2 

DPP= 3.28 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Luego se obtuvo la distancia máxima:  

Preguntas para la 

validar 
Jueces expertos  

 

Juez 

1 Juez 2 

Juez 

3 Juez 4 Juez 5 Total Total 

Ítem 1 4 5 5 4 5 23 4,6 

Ítem 2 4 5 4 4 5 22 4,4 

Ítem 3 4 5 4 4 5 22 4,4 

Ítem 4 3 4 4 4 5 20 4 

Ítem 5 5 5 5 5 5 25 5 

Ítem 6 5 4 4 4 5 22 4,4 

Ítem 7 3 3 5 4 5 20 4 

Ítem 8 4 5 5 5 5 24 4,8 

Ítem 9 5 5 5 5 5 25 5 

Total       40,6/9=4,51 
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𝑫𝒎𝒂𝒙 =  √(𝑥1 − 𝑦)2 + (𝑥2 − 𝑦)2 + (𝑥3 − 𝑦)2 + ⋯ + (𝑥𝑘 − 𝑦)2 

Donde:  

𝑥𝑖: Valor máximo concedido por los expertos en la escala para cada ítem 

y: Valor mínimo concebido en la escala para cada ítem  

𝑫𝒎𝒂𝒙 =  √(𝑥1 − 𝑦)2 + (𝑥2 − 𝑦)2 + (𝑥3 − 𝑦)2 + ⋯ + (𝑥10 − 𝑦)2 

𝑫𝒎𝒂𝒙 =  √(5 − 1)2 + (5 − 1)2 + (5 − 1)2 + (5 − 1)2 + (5 − 1)2 = 8,94 

Por último, se divide la 𝐷𝑚𝑎𝑥 entre el valor máximo de la escala y con este 

último valor hallado se construye una escala valorativa a partir de cero, hasta 

llegar al valor 𝐷𝑚𝑎𝑥, dividiéndose en intervalos iguales entre si denominados de 

la siguiente manera:  

Luego: 
𝐷𝑚𝑎𝑥

5
 = 1,7 

Escala Valoración Valoración expertos 

0 – 1.7 A: Adecuación total  

1.7 – 3.4 B: Adecuación en gran 

medida 

DPP = 3.28 

3.4 – 5.1 C: Adecuación promedio  

5.1 – 6.8 D: Escasa adecuación   

6.8 – 8.5 E: Inadecuación   

 

Como el DPP = 3.28, se ubica en el segundo intervalo (B), se afirma que la 

escala tiene ADECUACIÓN EN GRAN MEDIDA por lo tanto el instrumento es 

aplicable.  
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Anexo 07. Validez de la Escala de Miedo a la Muerte 

La presente validación del instrumento se desarrolló a través de la aplicación de 

una hoja de preguntas para la validación a cinco (05) jueces expertos en la 

materia y se procedió a aplicar el método DPP (Distancia de punto múltiple), 

además de ello los jueces expertos por medio de una guía de estimación lograron 

emitir juicios valorativos, los que fueron procesados de la siguiente manera:  

Primero se obtuvo:  

𝑫𝑷𝑷 =  √(𝑥 − 𝑦1)2 + (𝑥 − 𝑦2)2+(𝑥 − 𝑦3)2 … (𝑥 − 𝑦𝑘)2 

Donde:  

x: Valor máximo concedido en la escala para cada ítem 

𝑦1: Promedio de cada ítem 

k: Numero de ítems  

𝑫𝑷𝑷 =  √(5 − 4,6)2 + (5 − 4,4)2(5 − 4,6)2 + (5 − 4,4)2 … (5 − 5)2 

DPP = 3.28 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Luego se obtuvo la distancia máxima:  

Preguntas para la 

validar 
Jueces expertos  

 

Juez 

1 Juez 2 

Juez 

3 Juez 4 Juez 5 Total Total 

Ítem 1 4 5 5 4 5 23 4,6 

Ítem 2 4 5 4 4 5 22 4,4 

Ítem 3 4 5 4 4 5 22 4,4 

Ítem 4 3 4 4 4 5 20 4 

Ítem 5 5 5 5 5 5 25 5 

Ítem 6 5 4 4 4 5 22 4,4 

Ítem 7 3 3 5 4 5 20 4 

Ítem 8 4 5 5 5 5 24 4,8 

Ítem 9 5 5 5 5 5 25 5 

Total       40,6/9=4,51 
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𝑫𝒎𝒂𝒙 =  √(𝑥1 − 𝑦)2 + (𝑥2 − 𝑦)2 + (𝑥3 − 𝑦)2 + ⋯ + (𝑥𝑘 − 𝑦)2 

Donde:  

𝑥𝑖: Valor máximo concedido por los expertos en la escala para cada ítem 

y: Valor mínimo concebido en la escala para cada ítem  

𝑫𝒎𝒂𝒙 =  √(𝑥1 − 𝑦)2 + (𝑥2 − 𝑦)2 + (𝑥3 − 𝑦)2 + ⋯ + (𝑥10 − 𝑦)2 

𝑫𝒎𝒂𝒙 =  √(5 − 1)2 + (5 − 1)2 + (5 − 1)2 + (5 − 1)2 + (5 − 1)2 = 8,94 

Por último, se divide la 𝐷𝑚𝑎𝑥 entre el valor máximo de la escala y con este 

último valor hallado se construye una escala valorativa a partir de cero, hasta 

llegar al valor 𝐷𝑚𝑎𝑥, dividiéndose en intervalos iguales entre si denominados de 

la siguiente manera:  

Luego: 
𝐷𝑚𝑎𝑥

5
 = 1,7 

Escala Valoración Valoración expertos 

0 – 1.7 A: Adecuación total  

1.7 – 3.4 B: Adecuación en gran 

medida 

DPP = 3.28 

3.4 – 5.1 C: Adecuación promedio  

5.1 – 6.8 D: Escasa adecuación   

6.8 – 8.5 E: Inadecuación   

 

Como el DPP = 3.28, se ubica en el segundo intervalo (B), se afirma que la 

escala tiene ADECUACIÓN EN GRAN MEDIDA por lo tanto el instrumento es 

aplicable.  
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Anexo 08. Escala de Violencia Familiar aplicada a las mujeres madres de 

familia. 
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Anexo 09. Escala de miedo a la muerte aplicada a las mujeres madres de 

familia. 
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Anexo 10. Validación de juez experto 01 
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Anexo 11. Validación de juez experto 02 
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Anexo 12. Validación de juez experto 03 
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Anexo 13. Validación de juez experto 04 
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Anexo 14. Validación de juez experto 05 
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Anexo 15. Informe de defensa civil, donde se tiene detallado a la población madres de familia 

beneficiarias de cobijas repartidos durante el mes de mayo.  
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Anexo 16. Evidencia fotográfica de las presentaciones con los representantes 

de las comunidades campesinas, frente de defensa, y autoridades. Así mismo  

capacitaciones y aplicación de pruebas en todas las comunidades del distrito de 

Coyllurqui. 
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Anexo 17. Evidencia fotográfica de las presentaciones con los representantes 

de las comunidades campesinas, frente de defensa, y autoridades. Así mismo 

capacitaciones y aplicación de pruebas en todas las comunidades del distrito de 

Coyllurqui. 
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Anexo 18. Evidencia fotográfica de las presentaciones con los representantes 

de las comunidades campesinas, frente de defensa, y autoridades. Así mismo 

capacitaciones y aplicación de pruebas en todas las comunidades del distrito de 

Coyllurqui. 
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Anexo 19. Evidencia fotográfica de las presentaciones con los representantes 

de las comunidades campesinas, frente de defensa, y autoridades. Así mismo 

capacitaciones y aplicación de pruebas en todas las comunidades del distrito de 

Coyllurqui. 
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Anexo 20. Evidencia fotográfica de las presentaciones con los representantes 

de las comunidades campesinas, frente de defensa, y autoridades. Así mismo 

capacitaciones y aplicación de pruebas en todas las comunidades del distrito de 

Coyllurqui. 
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Anexo 21. Evidencia fotográfica de las presentaciones con los representantes 

de las comunidades campesinas, frente de defensa, y autoridades. Así mismo 

capacitaciones y aplicación de pruebas en todas las comunidades del distrito de 

Coyllurqui. 
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Anexo 22. Evidencia fotográfica de las presentaciones con los representantes 

de las comunidades campesinas, frente de defensa, y autoridades. Así mismo 

capacitaciones y aplicación de pruebas en todas las comunidades del distrito de 

Coyllurqui. 
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Anexo 23. Evidencia fotográfica de las presentaciones con los representantes 

de las comunidades campesinas, frente de defensa, y autoridades. Así mismo 

capacitaciones y aplicación de pruebas en todas las comunidades del distrito de 

Coyllurqui. 
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