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RESUMEN 

 El objeto de la investigación fue las relaciones interpersonales en conflictos 

maritales desde las mujeres del cono norte de la ciudad de Puno. El objetivo, fue 

determinar y analizar las relaciones interpersonales en conflictos maritales desde las 

mujeres durante el año 2018. La muestra, fue obtenida de 16,099 pobladores de 18 a 45 

años de edad, 153 mujeres registradas en la comisaría de Huáscar de Puno. El método 

utilizado fue el enfoque cuantitativo. Los resultados: a) Los grupos de cónyuges, la 

mayoría estuvo conformado por adultos jóvenes con secundaria completa y superior 

incompleta; estado civil convivientes la mayoría, ocupación comerciante con secundaria 

incompleta; el tipo de violencia predominante manejo del dinero, ocasionando miedo por 

enojo del varón y roles de trabajo doméstico asimétrico en el hogar; b) en la violencia 

económica la mayoría reclamaron cómo gasta dinero la mujer e insuficiencia de ingresos 

proporcionados por el varón y distribución asimétrica del dinero; también, hubo de 

entrega de dinero con amor a su pareja y planificación de gastos; mientras otros pelean o 

castigan no dando dinero e insuficiencia de dinero; c) los cónyuges ocasionaron miedo e 

intimidación en las relaciones interpersonales de infidelidad y la sumisión, agresiones 

físicas: empujar, golpes con puño y objetos al cuerpo, jalón de cabello y patadas; violencia 

emocional de infidelidad y celos, miedo, falta de afectividad por libar licor; percepciones 

de infidelidad sin comunicación ni compresión, los varones exigieron relaciones sexuales 

sin que ella lo quiera y actitudes de perdón a la infidelidad. Conclusión: los conflictos 

maritales fueron de abuso por el varón a la mujer en los roles domésticos, económico, 

afectivo infidelidad y celos, asociadas con la masculinidad dominante desde las mujeres 

en los barrios urbano marginales del cono norte de la ciudad de Puno. 

 PALABRAS CLAVE: Relaciones interpersonales, conflictos maritales, barrios 

urbano marginales.  
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ABSTRACT 

 The object of the investigation was the interpersonal relationships in marital 

conflicts from the women of the northern cone of the city of Puno. The objective was to 

determine and analyze interpersonal relationships in marital conflicts from women during 

2018. The sample was obtained from 16,099 residents between 18 and 45 years of age, 

153 women registered at the Huáscar de Puno police station. The method used was the 

quantitative approach. The results: a) Most of the groups of spouses were made up of 

young adults with complete and incomplete high school; marital status cohabiting the 

majority, merchant occupation with incomplete secondary; the predominant type of 

violence handling money, causing fear of anger from the male and asymmetric domestic 

work roles in the home; b) in economic violence, the majority complained about how 

women spend money and insufficient income provided by men and asymmetric 

distribution of money; Also, there was the delivery of money with love to his partner and 

planning of expenses; while others fight or punish not giving money and insufficient 

money; c) the spouses caused fear and intimidation in interpersonal relationships of 

infidelity and submission, physical aggressions: pushing, hitting with fists and objects to 

the body, pulling hair and kicking; emotional violence of infidelity and jealousy, fear, 

lack of affection for sipping liquor; Perceptions of infidelity without communication or 

understanding, the men demanded sexual relations without her wanting it and attitudes of 

forgiveness to infidelity. Conclusion: the marital conflicts were of abuse by the man to 

the woman in the domestic, economic, affective roles, infidelity and jealousy, associated 

with the dominant masculinity from the women in the marginal urban neighborhoods of 

the northern cone of the city of Puno. 

 KEY WORD: Interpersonal relationships, marital conflicts, urban slums.  
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

La investigación relaciones interpersonales en conflictos maritales desde las 

mujeres en los barrios urbano marginales del cono norte de la ciudad de Puno: 2018. 

Destaca las relaciones interpersonales de roles domésticos en los conflictos maritales; las 

relaciones interpersonales en lo económico, manejo y control del dinero en los conflictos 

maritales; las relaciones interpersonales en lo afectivo infidelidad y celos en los conflictos 

maritales. Porque, la violencia conyugal es un problema que pasa desapercibida en la 

ciudad de Puno, cuando llegan a manos de las autoridades encargadas de velar los 

derechos de la mujer, estos no cumplen generalmente con sus funciones de control y se 

movilizan solo cuando esa violencia ha tenido consecuencias mortales de feminicidio 

para las mujeres.  

El problema de las relaciones interpersonales en conflictos maritales cuando 

llegan a la violación de los derechos fundamentales de la persona en ambos contendientes, 

tiene como saldo negativo daños irreversibles a la salud física, psicológica o emocional. 

Esta problemática concitó el interés nuestro por analizar esta relación de conflicto en las 

parejas conyugales en los barrios del cono norte de la ciudad de Puno. Asimismo, nuestro 

interés de contribuir a la reflexión de la violencia doméstica cuyo efecto en la sociedad 

local se expresa en la violencia directa, estructural y cultural, que daña la convivencia 

humana y pacífica. Sin embargo, el presente estudio no pretende ser acabado, ni mucho 

menos perfecto, pero si es importante dar conocimiento de la situación actual de las 

parejas que sufren la violencia emocional psicológica, económica, infidelidad y los celos 

en la desestabilización de la familia. Con este estudio pretendemos dar cuenta sobre la 

realidad de la vida cotidiana de los conflictos maritales desde las mujeres objetivamente. 
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La teoría sociológica registra los conflictos y la violencia humana casi 

cuatrocientos años en las sociedades occidentales para explicar el conflicto y la violencia 

en los escritos feministas (Ritzer, 1994), por tanto; es necesario continuar investigando la 

problemática en una sociedad inserta a la sociedad global y moderna de sistema mundo. 

La preocupación es encontrar las causas y los efectos del conflicto conyugal, para 

transformar el ideal de familia funcional y solidaria a nivel local. Asimismo, la esfera 

privada familiar es poco conocido, porque las investigaciones al respecto son pocos, sin 

embargo; el problema existe y hubo la necesidad investigarlo. Estos conocimientos 

logrados contribuirán a esclarecer conceptos, percepciones y juicios a cerca de la vida 

cotidiana de las familias en el campo real de la vida social.  

El conflicto social en Coser (1961), se refiere a una interacción social de oposición 

de intereses, en tanto que las actitudes o sentimientos son predisposiciones a entrar en 

acción. En Galtung (2008), la noción de conflicto está asociado a la violencia. El 

conflicto, puede significar cosas diferentes en distintos contextos, por otra parte, puede 

referirse a una incompatibilidad en los objetivos, metas o intereses de dos o más 

individuos, grupos u otras unidades denominadas actores; y de igual forma, puede 

referirse a un tipo de conducta, incluyendo una propensión para hacer daño, perjudicar, 

hacer fracasar o destruir a algún otro actor o actores. Ahora bien, el dilema del conflicto 

como disputa puede llevar a actitudes, presunciones y contradicciones (dentro-latente) y, 

comportamientos autodestructivos o de eliminación del otros (fuera-manifiesto). Las 

autoras Ellen Pence y Das Dasgupta (2010), proponen cinco categorías para encasillar la 

violencia doméstica: maltrato, resistencia violenta, violencia situacional, violencia 

patológica y violencia antisocial. Mientras, Roca (2019), considera tres categorías 
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clásicas y una categoría recientemente considerada: la violencia física directa, 

psicológica, sexual y económica.  

La investigación contiene siete capítulos: Primer capítulo introducción, presenta 

el planteamiento del problema, formulación del problema, hipótesis de la investigación, 

la justificación del estudio y objetivos de la investigación. Segundo capítulo revisión de 

la literatura, marco referencia, marco teórico, marco conceptual. Tercer capítulo 

materiales y métodos, ubicación Geográfica del estudio, periodo de duración del estudio, 

Procedencia del material utilizada, población y muestra del estudio, Diseño estadístico, 

procedimiento, variables y análisis de los resultados. Cuarto Capitulo resultados y 

discusión. Quinto Capítulo conclusiones, Sexto recomendaciones y Séptimo Capítulo 

referencias bibliográficas y anexos.  

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El papel que desempeña actualmente la mujer ha variado para dar lugar a una serie 

de modificaciones en diferentes aspectos de la vida. En la actualidad cobra importancia, 

a la participación de la mujer en los distintos campos de la actividad económica, política 

y social en la que está inserto en un mundo globalizado. La violencia contra la mujer, no 

afecta solo a las mujeres pobres del tercer mundo, sino también aquellos que son países 

industrializados, sin embargo, los niveles de violencia posiblemente son diferentes. Según 

algunos estudiosos del tema como Gomes, (1992:30) señala que la mitad de todas las 

esposas experimentan de alguna forma violencia a manos del marido. La violencia 

responde a rasgos específicos según el grado de cultura de cada pueblo; la violencia contra 

la mujer atraviesa fronteras, ideologías, clases sociales, razas y grupos étnicos. 

A nivel nacional existen testimonios de la violencia hacia la mujer, que se 

manifiesta como uno de los principales problemas urbanos populares en el Perú, esto se 
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patentiza desde hace muchos años; pero solamente estuvo tratado de las instituciones no 

gubernamentales. Ósea no estuvo a nivel del dominio del público, sino más que todo en 

el ámbito familiar, la esfera privada es un espacio de violencia en general contra la mujer, 

con demasiada frecuencia se comete la violación y maltrato, para confirmar bastaría una 

mirada a los registros de denuncias en las comisarías y a las instituciones que se 

involucran con el problema de violencia, que el hogar resulta para muchas mujeres un 

campo de batalla. De esta manera, la expresión de violencia estructural las condiciones 

de vida y la falta de opciones para el desarrollo humano desequilibra el núcleo familiar.  

En el departamento de Puno, según Jiménez, (1994:41) manifiesta que los 

conflictos de género principalmente concretizados en riñas conyugales, han aumentado 

entre varón y mujer, que comienza tantas veces o considerablemente con el ahondamiento 

de la crisis socioeconómicas y moral de la familia. La relación entre el marido y la mujer 

se enmarcan en patrones patriarcales muy arraigadas en nuestra cultura, por eso la mujer 

“obedece” al marido y en caso contrario es castigada físicamente sin que pueda protestar. 

A nivel micro, ósea a nivel familiar se observa la violencia física y psicológico dirigido a 

la mujer madre, por lo que estos actos de violencia que es atenta contra la dignidad 

femenina, haciéndola vulnerables a menosprecios de sus habilidades y anulan sus 

derechos como ser humano. 

Esta conducta no es condenada por nadie al contrario es aceptado por el grupo. 

Dentro de la familia, a la mujer se le restringe ciertos derechos para tomar decisiones, se 

espera que el público se comporte con obediencia y su visión; mientras el hombre 

demuestra la autoridad. En cambio, en las familias urbanas la mujer se siente con mayor 

libertad y autonomía para realizar otras labores, que permite tomar decisiones a parte de 

la tarea doméstica. 
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En ese contexto las mujeres se ven forzadas a ocupar una posición marginal dentro 

de la sociedad, uno de los hechos que no admite cuestionamiento entorno a la mujer, es 

que atenta contra la salud física y mental de las mujeres y que ponen en peligro la 

estabilidad de la familia. El aspecto de la interrelación de masculino y femenino se 

manifiesta en el golpe contra la mujer que termina muchas veces en la muerte, el incesto, 

las lesiones y la violación en todas sus dimensiones de enfrentamiento social. Además las 

mujeres son objeto de las siguientes connotaciones afectivas: burlarse de la mujer 

mediante insultos y gritos que significa negar su universo afectivo, no apreciar jamás las 

realizaciones como mujer, culparlas de todos los problemas, amenazarla con violencia, 

criticarle y no reconocer el papel de esposa, madre y profesional, exigir toda atención de 

la mujer compitiendo celosamente con los hijos y crear un ambiente de miedo, tensión, 

susto, pena, estrés, preocupación de la familia como también sexo a la fuerza de parte del 

marido. 

Estos y muchos aspectos más han motivado el estudio del presente trabajo de 

investigación al respecto de la violencia conyugal de casos registrados en los barrios 

urbanos marginales del cono norte de la cuidad de Puno, teniendo en cuenta las 

consideraciones planteadas pretende dar respuesta a las siguientes preguntas: 

1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

1.2.1.  Problema general 

¿Cómo son las relaciones interpersonales en los conflictos maritales desde las mujeres en 

los barrios urbano marginales del cono norte de la ciudad de Puno, 2018? 
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1.2.2. Problemas específicos 

a. ¿Cómo son las relaciones interpersonales de roles domésticos en los conflictos 

maritales desde las mujeres en los barrios urbano marginales del cono norte de la 

ciudad de Puno, 2018? 

b. ¿Cómo son las relaciones interpersonales en lo económico manejo y control del 

dinero en los conflictos maritales desde las mujeres en los barrios urbano 

marginales del cono norte de la ciudad de Puno, 2018? 

c. ¿Cómo son las relaciones interpersonales en lo afectivo infidelidad y celos en los 

conflictos maritales desde las mujeres en los barrios urbano marginales del cono 

norte de la ciudad de Puno, 2018? 

1.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Hipótesis general: 

Las relaciones interpersonales en los conflictos maritales, están asociadas con la 

masculinidad dominante desde las mujeres en los barrios urbano marginales del 

cono norte de la ciudad de Puno, 2018. 

1.3.2. Hipótesis específicas: 

a. Las relaciones interpersonales de roles domésticos en los conflictos maritales, 

están asociadas con la masculinidad dominante desde las mujeres en los barrios 

urbano marginales del cono norte de la ciudad de Puno. 

b. Las relaciones interpersonales en lo económico manejo y control del dinero en los 

conflictos maritales, están asociadas con la masculinidad dominante desde las 

mujeres en los barrios urbano marginales del cono norte de la ciudad de Puno. 
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c. Las relaciones interpersonales en lo afectivo infidelidad y celos en los conflictos 

maritales, están asociadas con la masculinidad dominante desde las mujeres en 

los barrios urbano marginales del cono norte de la ciudad de Puno. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 La violencia conyugal es un problema poco estudiado en la ciudad de Puno, 

cuando llegan a manos de las autoridades encargadas de velar los derechos de la mujer, 

estos no cumplen generalmente con sus funciones se movilizan solo cuando esa violencia 

ha tenido consecuencias fatales para las mujeres, este problema de violación de los 

derechos fundamentales de las madres, tiene como saldo negativo daños irreversibles de 

salud, tanto física y psicológica. Este problema concita el interés de científicos sociales, 

no obstante aún existen pocas investigaciones sobre la violencia familiar, el interés es 

hacer un análisis sobre la opresión hacia las mujeres en los barrios urbano marginales del 

cono norte de la cuidad de Puno, asimismo contribuir a la reflexión de la violencia 

domestica cuyo efecto en la sociedad se expresa en la violencia  generalizada que 

sopesamos por lo que pone en peligro las posibilidades de reorientar nuestra región y el 

país hacia una convivencia humana y pacífica. 

 Sin embargo, el presente estudio no pretende ser exhaustivamente exclusivo, ni 

mucho menos acabado, pero si es importante dar el conocimiento de la situación actual 

de la mujer que sufre la violencia física y psicológica de parte de su cónyuge y por ende 

la desestabilización de la familia. Con este estudio pretendemos ser objetivos y críticos 

en este aspecto. Ahora bien, porqué investigar, en la esfera privada es poco trabajada por 

que las investigaciones al respecto son realizadas, el problema existe y es de necesidad 

investigarlo por diferentes motivos en la comprensión del problema presentado, fueron 

de orden práctico, personal y académico:  
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a). Los motivos de orden práctico, fueron los referentes para la intervención de los 

programas de relaciones comunitarias y resolución de conflictos en los barrios urbano 

marginales en la ciudad de Puno. 

b). Los de orden personal, la importancia de la investigación en virtud a la puesta en 

práctica todo el conocimiento adquirido en la construcción de la profesión y el interés por 

el campo de la sociología de los conflictos sociales, en este caso, en un ámbito micro-

social de la violencia en las relaciones interpersonales maritales desde la mujer. 

c). La justificación de orden académico, la importancia de la investigación por su 

contribución al conocimiento general, potencialmente aplicable a casos de violencia 

familiar el conocimiento disponible.   

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Objetivo general 

Determinar y analizar, las relaciones interpersonales en los conflictos maritales 

desde las mujeres en los barrios urbano marginales del cono norte de la ciudad de 

Puno: 2018 

1.5.2. Objetivos específicos 

a. Identificar, las relaciones interpersonales de roles domésticos en los 

conflictos maritales desde las mujeres en los barrios urbano marginales del cono 

norte de la ciudad de Puno. 

b. Especificar, las relaciones interpersonales en lo económico manejo y 

control del dinero en los conflictos maritales desde las mujeres en los barrios 

urbano marginales del cono norte de la ciudad de Puno. 
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c. Precisar, las relaciones interpersonales en lo afectivo infidelidad y celos 

en los conflictos maritales desde las mujeres en los barrios urbano marginales 

del cono norte de la ciudad de Puno. 
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CAPÍTULO II 

REVISION DE LITERATURA 

2.1. ANTECEDENTES  

 Los trabajos de investigación de género, tiene importante aportes teóricos, puesto 

que este tema ha tomado un lugar central en los proyecto de desarrollo, tanto rurales y 

urbanos, como en la políticas de gobiernos; mas no se ha conocido o limitado en la parte 

del conflicto conyugal; pero si se ha hecho estudios con respecto a enfoque de género 

tantos instituciones públicas y privadas, así podemos mencionar que el concejo Andino 

de Manejo Ecológico – CAME (1994:25) referente de las relaciones de género en la 

familia campesina. 

 Ritzer (1996:81) registra trabajos acerca de la teoría feminista referido a la 

violencia, comienzan así a plantear el reto a la teoría sociológica. Las relaciones de género 

en la familia campesina según Jiménez (1994:43) indican que los esfuerzos para 

conceptualizar la perspectiva de género las perspectivas de género provienen de diversas 

fuentes. Un aspecto primordial del enfoque de género se centra en que los hombres y 

mujeres juegan roles diferentes en la sociedad, siendo sus diferencias de género 

construidas por determinantes económicos, históricos, sociales, étnicos, religiosos e 

ideológicos, otro es que esta, construcción social es siempre temporal y especialmente 

especifica. Asimismo, se sustenta que en estas relaciones las mujeres han estado 

sistemáticamente subordinadas dentro del sistema patriarcal como un hecho universal. El 

enfoque de género proporciona también criterios para identificar y caracterizar los 

deseable, las aspiraciones, las propuestas de las diferentes familias y comunidades 

campesinas, en la perspectiva de una voluntad de cambio, de innovación tecnológica, la 
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búsqueda de mejores condiciones de vida familiar, mejores condiciones de negociación 

en el mercado y la sociedad global a partir de su propia afirmación cultural. 

 Claverías (1994:131) sostiene que “el análisis de género sirve para orientar la 

investigación hacia grupos sociales específicos, como es el caso de las mujeres que tienen 

menores oportunidades de vivir mejor, donde se tratara de incrementar la igualdad y la 

eficiencia”. Asimismo, las diferencias conceptuales entre el concepto de sexo y de género 

significa que en el primer concepto las diferencias se deben a la concepción y el 

nacimiento de los seres humanos; en cambio en el concepto de género las diferencias de 

género varían mucho entre cada cultura y sociedad, las diferencias de género también 

pueden cambiar en el tiempo social y son relaciones de igualdad o desigualdad que son 

aprendidas en cada sociedad o familia. 

 Gómez (1992:28) en su trabajo de investigación denominado problemática de la 

mujer peruana, donde manifiesta que “las mujeres se encuentran constituidos por un 

conjunto de organizaciones; que orientan sus actividades a la concientización y la 

promoción de la mujer a partir de distintas líneas de acción, como la educación, la familia, 

el empleo, la salud y la asesoría legal”. 

 De otro lado Gómez (1992) destaca que “el interés por este conjunto de 

organizaciones no responde exclusivamente al simple reconocimiento de las condiciones 

de marginación económica social en que viven, sino que además se aprende de ellas la 

capacidad de organización que tienen. En esta lucha la mujer de los sectores rurales y 

urbano populares se enfrentan a las limitaciones de la estructura familiar y la marginación 

masculina, por ello requiere instancias de reflexión para tomar conciencia de su realidad 

y redefinir actitudes y patrones de comportamiento y de este modo, librarse gradualmente 

de su marginación.” 
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2.2. MARCO TEÓRICO  

2.2.1. Conflicto social 

 Coser (1961), para fines de este estudio en particular, significa una lucha con 

respecto a valores y derechos, recursos escasos, lucha en la cual el propósito es 

neutralizar, dañar o eliminar a sus rivales. Es decir, el conflicto está relacionado a hechos, 

recursos escasos, necesidades, valores, relación y estructura. Los conflictos pueden surgir 

de diversas fuentes conflictivas, generalmente éstas se combinan dando pie a la formación 

de un conflicto latente, el cual saldrá a la superficie gracias a algún evento precipitante 

que haga que el fenómeno se convierta en un conflicto manifiesto. En Galtung (2008), la 

noción de conflicto está asociado a la violencia.  

 El conflicto, puede significar cosas diferentes en distintos contextos, por otra 

parte, puede referirse a una incompatibilidad en los objetivos, metas o intereses de dos o 

más individuos, grupos u otras unidades denominadas actores; y por otra parte puede 

referirse a un tipo de conducta, incluyendo una propensión para hacer daño, perjudicar, 

hacer fracasar o destruir a algún otro actor o actores. Ahora bien, el dilema del conflicto 

como disputa pueden llevar a actitudes, presunciones y contradicciones (dentro-latente) 

y, comportamientos autodestructivos o de eliminación del otros (fuera-manifiesto). La 

definición de conflicto, situación en la cual dos o más partes perciben tener objetivos 

mutuamente incompatibles, nos conducen ver problemas y algunas afirmaciones sobre el 

conflicto. El conflicto es inevitable, el conflicto es un fenómeno social omnipresente, el 

conflicto social requiere una pluralidad de actores, el conflicto es necesario para la 

humanidad, el efecto contraproducente del conflicto es la violencia, el aumento de las 

tensiones entre las partes dirige al conflicto a la fase de escalada y crisis, que es la 

violencia. 
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 El sociólogo Kriesberg (1975), añade que los conflictos son situaciones en las que 

dos o más personas entran en oposición o desacuerdo. Porque, sus posiciones, intereses, 

necesidades, deseos o valores son incompatibles, o son percibidos como incompatibles. 

Donde juegan un papel muy importante las emociones y sentimientos.  

 Donde la relación entre las partes en conflicto puede salir fortalecida o 

deteriorada, en función de cómo sea el proceso de resolución del conflicto. Asimismo, el 

conflicto tiene un proceso que puede ser: a) Escalamiento, la etapa primera de la escalada 

forma parte de la vida cotidiana. Incluso cuando las relaciones son buenas hay momentos 

en que las expectativas, las necesidades o las ideas opuestas provocan conflictos. Estos 

sólo pueden resolverse procediendo con cuidado, reflexión y empatía mutua. b) Crisis del 

conflicto, conforme surge y se desarrolla un conflicto, los adversarios tienden a estar cada 

vez más aislados uno del otro. La polarización de las relaciones entre antagonistas 

significa, que hay menos oportunidades de comunicación sobre cuestiones en litigio. c) 

Desescalamiento, es la tercera fase del conflicto, antes de que se produzca la desescalada, 

el conflicto ha llegado a un punto agudo en el que la situación ha llegado al límite y ya 

no es sostenible para ninguna de las partes. Reducir la tensión, que permita la 

recuperación de las facultades de las partes en conflicto. En muchas ocasiones, no podrá 

comenzarse ´por unir a las partes para que se comuniquen directamente. En ocasiones 

puede ser necesario un alejamiento de las partes en conflicto o incluso en conflictos 

relacionales pueden requerir ayuda psicológica previa.   

2.2.2. Violencia y agresividad 

 Roca, D. (2019), afirma qué al hablar de violencia, siempre es una forma de 

ejercicio de poder mediante el empleo de fuerza física, psicológica, sexual y económica, 

e implica la existencia de un superior y un inferior, un dominante y un dominado, que 
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adoptan habitualmente la forma de roles complementarios: padres e hijos, hombre-mujer, 

joven-viejo, etc. En el diccionario de uso español, define “hacer violencia sobre alguien 

“Violentar” como “obligar a forzar a una persona en cualquier forma a hacer cierta cosa 

que no hace con gusto”. Por otra parte, la agresividad como violencia y daño a uno mismo 

y/o a los demás, y la otra, como capacidad humana de superación de dificultades. El 

mismo, autor Roca, indica que las características de la violencia son: 1) en primer lugar 

es una tendencia común a toda la especie, siendo las excepciones y la variabilidad 

mínimas; 2) tiene una finalidad adaptativa que tiende a la conservación de la especie y 

del individuo en particular; 3) tiene un carácter complejo y 4) se caracteriza por su 

dimensión global, comprometiendo a todo el organismo vivo. A pesar de tratarse de un 

instinto, existen en los seres humanos una serie de inhibidores de la agresividad. Sin 

embargo, en ocasiones la agresividad humana se puede descontrolar y atentar contra la 

integridad física y/o psíquica del otro.   

 La definición de violencia en Roca (2019), sostiene que la violencia es un 

fenómeno complejo, multifactorial, manifestación de un proceso interaccional 

ineludiblemente asociado a contextos históricos y socio culturales. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS), la define como el uso deliberado de la fuerza física o del 

poder, ya sea en grado de amenaza o afectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo, 

o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Incluye la intencionalidad de 

producir daño en la comisión de estos actos. 

 De conformidad con su etimología, la palabra violencia deriva de la raíz latina vis, 

que significa vigor, poder, maltrato o fuerza. Se define como la acción violenta o contra 

el natural modo de proceder; fuerza extrema o abuso de la fuerza ejercida sobre una 
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persona para obligarla a hacer lo que no quiere. Existen diversas clasificaciones de la 

violencia, entre ellas la que distingue entre la violencia física y moral. El primero, sería 

la fuerza material que se ejerce hacia una persona o cosa, y la segunda consistiría en la 

coacción a través del empleo de amagos o amenazas de males graves. 

2.2.3. Violencia contra la mujer.  

 En Roca (2019), es una de las expresiones más potentes de la discriminación, que 

esta sufre como resultado de la construcción social patriarcal del género. Es un fenómeno 

social que afecta en una gran mayoría a las mujeres en todas partes del mundo, en 

sociedades opulentas o pobres. Está presente en todos los aspectos de la vida cotidiana, 

tanto en el ámbito privado como público y sus manifestaciones son múltiples. Es un 

problema que atañe a la sociedad en su conjunto. No es un problema solo de las mujeres, 

no es problema cuantitativo -aunque afecta a millones de ellas- sino es un problema de 

ausencia de valores éticos en las sociedades que permiten que se violenten a la mitad de 

su población por el hecho de pertenecer a uno de los sexos. 

2.2.4. Clasificación de la violencia.  

 Doctrinalmente se reconoce una serie de formas o tipos de manifestación de la 

violencia en el ámbito doméstico, sin embargo, utilizaremos la clasificación que guarda 

coherencia con los desarrollos legislativos mayoritarios y la sociología. En Roca (2019) 

y DESCO (2013), acudiendo a las formas de violencia activa, tenemos las siguientes: 

a. Violencia física. Se expresa en todas las formas de agresión que afectan la integridad 

física de la víctima. Es fácilmente reconocible, aunque en algunos casos no siempre 

sea visible. Implica lesiones corporales inflingidos intencionadamente: golpes, 

quemaduras, agresiones con armas, objetos, etc. Es decir, la violencia física, 
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constituye forma de agresión física contra el cuerpo de una persona. Se puede 

manifestar a través de: bofetadas, puñetazos, golpes en diferentes partes del cuerpo, 

empujones, apretones, sacudiditas, patadas, mordeduras, jalones de cabello, 

quemaduras, fracturas, cortes, arrojar objetos, tratar de asfixiar, et.  

b. Violencia psicológica. Es la segunda manifestación de la violencia más común hacia 

la mujer, aunque no la más visible como tal. Se expresa en forma directa en el 

hostigamiento verbal constante, consistente en amenazas, insultos, humillaciones, 

comparaciones degradantes, críticas peyorativas, etc. Indirectamente se expresa en 

muchas formas: negación de acceso, vigilancia y administración de los recursos 

económicos para la manutención de la familia. Constituye cualquier forma de 

agresión que produce daño en el desarrollo psíquico y emociones de una persona. Se 

puede manifestar a través de: gritos, insultos, amenazas de quitarles a los hijos, 

controles, ridiculizaciones, comparaciones, distancia afectiva, crear clima de miedo, 

culpabilizar por todos los problemas, impedir satisfacer necesidades de comida, 

sueño, educación, etc. 

c. Violencia sexual. Se considera violencia sexual, todo comportamiento de naturaleza 

sexual realizado sin el consentimiento válido de la otra persona. Incluye conducta 

como el exhibicionismo, palabras obscenas, tocamientos, violaciones, etc. Constituye 

un acto sexual forzado, en el cuál se agrede el cuerpo y salud mental de una persona. 

Se puede manifestar a través de: forzar a tener relaciones sexuales, exigir tener sexo 

después de una pelea, burlas y críticas con relación al comportamiento sexual en 

público y/o privado. 

d. Violencia económica y/o patrimonial. Se trata de una consideración muy reciente. 

Esta implica el control abusivo en la disposición y el manejo del dinero y los bienes 

materiales. Este tipo de violencia puede darse en todas las clases sociales a pesar de 
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que varíen las formas. Se trata, al fin y al cabo, de un subtipo de maltrato psicológico 

al mantener así a la víctima subordinada al agresor, limitando su libertad de actuación.  

2.2.5. Rol de la familia 

 Los conflictos en la vida cotidiana de la pareja de la sociedad se manifiestan en 

diversas formas y diversas causas. “esta situación se halla inmersa en un proceso de 

reestructuración social de la vida liberal, que viene en una relación de violencia física y 

psicológica en donde los roles del varón y de la mujer se impregnan en un sistema de 

poder y jerarquías de discriminación de un género a otros por causas sociales y morales. 

 El país viene atravesando por una situación de crisis y violencia generalizada que 

se agudiza de manera alarmante la agresión dirigida contra las mujeres, los menores y los 

ancianos en casa instante. Porque la sociedad, la comunidad o la familia “son las 

agrupaciones sociales tradicional” en la noción de Drucker (1994:54). 

 La violencia contra las esposas, como practica empieza a ser recusada por las 

mujeres quienes frente a esta práctica del maltrato y el abandono se auto perciben como 

mayores posibilidades de tomar decisiones. A lo largo del presente siglo se ha ido 

eliminando paulatinamente las discriminaciones legales (el trato de inferioridad, el 

maltrato y la sumisión) que afectan a las mujeres; pero aún subsisten. 

 Queda claro que no es suficiente emitir leyes para solucionar el problema de 

violencia que sufre la mujer en los distintos aspectos de la vida socioeconómica. 

 En nuestra cultura, el hombre como jefe del hogar goza de un status privilegiado 

en la familia; es el quien manda o ejerce la autoridad y tiene derecho a ser “servido” la 

mujer en el mundo de la pobreza está subordinada y subestimada. Vásquez (1994:23) 

afirma que el “sexo” femenino para el hombre no solo es diferente sino inferior, no se 
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libera jamás de un despectivo antagonismo en relación a su mujer y ella le responde con 

una designada oposición mezclada de resentimiento. “mientras que Castillo (1994:25) 

opina, que “la vida de la familia marginal se desenvuelve dentro del marco del machismo, 

conjunto de patrones matrimoniales que fundamentan el predominio del hombre sobre la 

mujer. Por el machismo la mujer le debe obediencia al marido y el hombre toma las 

decisiones en el hogar”. 

 El predominio del hombre llega en el hogar del pobre al extremo de conferir al 

marido autorización y liberal para castigar físicamente a su mujer, lo que es aceptado por 

todos, inclusive por ellas mismas. 

 Históricamente el modelo patriarcal originado formas autoritarias de relaciones 

familiares que para muchos son “naturales”. Así como síndromes conocidos en la 

experiencia desde la antigüedad. Según Pimentel (1994:15) la violencia como 

característica de una relación estructural emplea pues una estructura de dominación y 

autoritarismo. Lo cual en efecto se muestra constantemente en la violencia de las familias, 

sin embargo, los niveles de agresión se manifiestan de varias formas. “por ejemplo, en lo 

psicológico y físico, que son los más notables en la infracción social de violencia de 

parejas. 

 Heise (1987:29), hace mención en el sentido de que “para otros la violencia gira 

en torno a la mujer socavando las ideas de desarrollo económico y social del tercer 

mundo. Las mujeres no pueden ofrecer su trabajo, ni sus ideas creativas de manera plena 

cuando las oprimen las cicatrices físicas y psicológicas de la violencia. El efecto de largo 

plazo más significativo y el costo en última instancia de la violencia contra la mujer es 

sin embargo la perpetración de la estructura de la sociedad, confirmada por la violencia 

conyugal que hace a mujeres de ser inferiores a los hombres y se subordinen a ellos en el 
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ámbito económico, político y social”. Es decir, en el mundo rural campesino del Perú 

pareciera que ya se encuentra estructurada en la mente del varón y de la mujer. 

2.2.6. Perspectiva educativa 

 La agresión física y psicológica es una de las manifestaciones más claras de la 

violencia que se ha convertido en un elemento cotidiano en la vida de gran cantidad de 

familias que desestabiliza la condición del núcleo familiar vulnerando sus derechos más 

elementales y disminuyendo sustancialmente sus capacidades físicas, económicas e 

intelectuales. 

 A pesar de la gravedad y magnitud, la violencia doméstica es un problema que 

permanece políticamente desconsiderada y socialmente silenciado. Los diferentes medios 

de comunicación social se movilizan solo cuando esa violencia ha tenido consecuencias 

fatales para las mujeres. 

 Es decir, cuando llega a las manos de la prensa, radio y televisión, el hecho de 

violación de los derechos fundamentales de mujeres y menores, deja como saldo graves 

daños en la salud física y mental de los integrantes del núcleo familiar, que en muchos 

casos son irreversibles la desfiguración física. Además de estos producen patrones 

autoritarios en la sociedad, que expresan en la violencia generaliza por la que hoy 

atravesamos y pone en peligro las posibilidades de reorientar nuestro país hacia una 

convivencia humana y pacífica. Es complementado por la opresión social en una sociedad 

en una sociedad estratificada; y se complica con la inflación y la crisis económica, falta 

de trabajo que son consecuencias, que implican el despliegue de las potencialidades de la 

organización de las mujeres y un cuestionamiento del comportamiento del varón. 
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 Quienes vieron removerse las bases de sus expectativas e incluso los pilares de su 

identidad. 

 Portocarrero (1995:27) manifiesta que  “la represión sexual y la violencia 

cotidiana son mecanismos privilegiados para imponer y generalizar la subordinación 

femenina  que adquieren connotaciones muy distintas para las  mujeres; la subordinación 

de género y la discriminación femenina a través de la represión y violación sexual se torna 

fundamental para la producción de la dominación al introducir en los hogares e 

internamente en las personas; los valores y concepciones que justifican la desigualdad y 

legitimidad. 

 Según Connel (1987:75) “la dependencia socioeconómica y psicológica de las 

mujeres determinan que les resulta difícil apartarse de la situación de la violencia 

conyugal u hostigamiento sexual. Para algunos sociólogos uno de los motivos por el cual 

las mujeres permanecen en relaciones de pareja o los matrimonios violentos regresan a 

ellos, es por falta de vivencia alternativa; la violencia cada vez mayor mina la autoestima 

de las mujeres y disminuye su capacidad de acción, sin embargo, de acuerdo, de acuerdo 

a las leyes sociales de perpetuidad de la vida no será posible polarizar hasta un extremo. 

 El control familiar como la violencia alienta algunas de las mujeres educadas a 

abandonar sus países. Este hecho contribuye a la fuga de talentos del tercer mundo y al 

desaprovechamiento de profesionales altamente calificados para delimitar la dimensión 

de género. Uno de los hechos que no admite cuestionamiento en torno a la violencia 

contra la mujer es que atenta contra la salud física y mental de las mujeres y que pone en 

peligro la supervivencia del género. Es necesario reflexionar que la libertad absoluta de 

la mujer será imposible. A pesar de que se postulan explicaciones biológicas y genéticas 

se atribuye la violencia por otro lado a los efectos del alcohol o el abuso de otras 
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sustancias toxicas, se culpa a la pobreza a los patrones de socialización e incluso a las 

mujeres mismas. 

 Así como en un estudio realizado en el Perú en 1990 por Vásquez (1993:46) 

sostiene que  “las siguientes causas de la violencia física contra la mujer son: las 

relaciones desiguales entre la mujer y el hombre, apariencias de jerarquías sexuales y el 

aislamiento domestico de la mujer que se circunscribe a la autoridad final de figuras 

masculinas, matrimonios contraídos antes de que la mujer haya desarrollado un sentido 

de autoestima. La familia como institución única que modela la identidad de la mujer, la 

representación de la masculinidad por la vía del dominio sobre la mujer, la escasa 

comunicación en el marco de la violencia familiar y finalmente el hecho de que el 

conflicto entre los hombres y mujeres se restrinjan al ámbito privado de la relación de la 

pareja; sin embargo, bajo el licor del varón se afloran los hechos de agresión. 

 Sin embargo, Connor (1994:78) manifiesta que “para otros la presencia de la 

violencia masculina contra la mujer radica en el sentimiento de inadecuación de: 

vulnerabilidad desamparo, debilidad y pavor que los hombres suscitan en las mujeres 

cuando las amenazas o emplean violencia física contra ellas. El hecho de que los hombres 

recurran a la fuerza bruta hace las mujeres se sientan inferiores”. De tal manera, en 

hogares de instrucción superior y familias analfabetas experimentan diversos grados de 

violencia. 

 Pero en sexos diferentes no es posible admitir la superioridad ni inferioridad. En 

otras circunstancias oponerse a la violencia contra la mujer así también abocarse a uno 

que se ocupe activamente de la realización del logro potencial de la mujer, es decir la 

reacción natural. Es que los actos de violencia muchas veces sobrepasan el marco 
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puramente económico, por la carga emocional, psicológica, oral y la ética influye en los 

hechos de la violencia. 

 En condiciones humanas es importante tomar conciencia de la gravedad del 

problema de los maltratos, ya que sus consecuencias afectan a la mujer y quienes 

conforman el núcleo familiar, quienes a su vez no interiorizan y reproducen la violencia. 

Las medidas legales son importantes, pero no son suficientes porque van acompañadas 

de una política adecuada de prevención y un cambio de actitud real por la sociedad en 

conjunto, parece que el problema requiere análisis que vayan desde el poder económico, 

pasando por lo cultural, social hasta llegar a lo ético y moral de interrelación de género. 

Siendo así, la mujer educada que tiene ingresos propios discute y se defiende de la 

agresión del varón y cuando la situación persiste, entonces prefiere abandonar su esposo 

para dar paso de liberación de su cónyuge. 

2.2.7. Relaciones intrafamiliares 

 La situación de la mujer peruana en la actualidad depende de una serie de factores 

sociales, políticos, demográficos, económicos y culturales; como es el sistema de valores 

(filosofía, ideología, creencias, etc.) y de aspiraciones (metas y objetivos) de actitudes y 

esperanzas compartidas por los miembros de una familia que caracterizan y hacen única. 

 Estas relaciones interpersonales son las vinculaciones y relaciones directas que se 

van conformando en la vida real entre los individuos que piensan y sienten. Son relaciones 

empíricas de hombres y mujeres en su comunicación real. Para crecer y desarrollarnos 

los seres humanos necesitamos vivir en relación con otras personas, es decir, convivir. 

Entonces la familia es el primer grupo al que pertenece todo ser humano, desde que nace 

cada grupo familiar adquiere un modo de actuar con sus propios hábitos, tradiciones, 

deseos y formas de comunicarse. La familia es el lugar en el que todo ser humano 
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comienza a formarse como persona, especialmente durante los diez primeros años de vida 

es de vital importancia, ya que no solo asegura la supervivencia física, sino que a través 

de los vínculos afectivos que allí se establecen, se posibilita el desarrollo de actitudes 

adecuadas en los futuros integrantes adultos de la persona. 

 El rol de los integrantes de una familia tradicional encabezado por el padre, que 

como jefe de familia mantenía económicamente a la misma y poseía la autoridad máxima 

y sus decisiones eran acatadas sin discusión. La madre se dedicaba a las tareas domésticas, 

mientras que los hijos ocupaban en el rol de subordinados y estaban sujetos a las 

indicaciones de sus padres. En la actualidad estos roles han cambiado debido al proceso 

de la realidad social cambiante que provoco la transformación de la estructura familiar. 

 Este cambio fue lento y gradual. El primer factor desencadenante fue el trabajo de 

la mujer fuera de la casa. El hombre no es el único que mantiene a la familia ya sea 

económicamente, ni es el único que toma decisiones con respecto a la educación de sus 

hijos o a los problemas que afectan al núcleo familiar, sino que son tomados por la pareja. 

Los hijos dan sus opiniones y también ayudan a los padres en la toma de decisiones. Este 

proceso de cambio induce a la familia a situaciones conflictivas que van desde la 

seguridad hasta las alteraciones mentales, capaces de afectar a algunos de sus miembros 

y pueda provocar problemas para el desarrollo de la personalidad psicosocial. 

 Para superar los conflictos es necesario que cada integrante de la familia cumpla 

su función determinada respetando y aceptando las opiniones de los demás. Las familias 

son el contexto en que los sujetos construyen su historia personal, adquiere los modelos 

de identificación y son marcados por las experiencias que los va educando y formando.  

 Dichas experiencias que los van educando y formando. Dichas experiencias 

pueden incluir diversos grados de maltrato que se producen directamente o como testigos, 
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siendo afectados por la violencia que ven recibir a otros miembros de la familia, estas 

vivencias se refuerzan por los entornos  institucionales y culturales que fomentan el uso 

de la fuerza y el poder en los hombros, agravándose aún más por la educación diferencial 

de las mujeres, estimulando los valores de la violencia, el sacrificio por los demás y la 

unión familiar sumadas a las concepciones de amor romántico y la discriminación social 

imperante refuerzan el módulo de sometimiento femenino. 

 Tratar de delimitar un campo de trabajo dentro de la problemática de la violencia 

conyugal no es fácil. Como toda delimitación tiene algo de arbitrario y brinda 

posibilidades y limitaciones. En sus múltiples manifestaciones, la violencia siempre es 

una forma de ejercicio del poder, mediante el empleo de la fuerza (ya sea física, 

psicológica, económica, política, etc.) e empírica la existencia de un “arriba” y un 

“abajo”, reales o simbólicos que adoptan habitualmente la forma de roles 

complementarios: padres – hijo, hombre – mujer, maestro - alumno, patrón - empleado, 

joven- viejo, etc. En este sentido podemos localizar nuestra observación en las conductas 

violentas cuando son ubicados en el nivel de las acciones individuales, el empleo de las 

fuerzas constituye, así en un método posible para la resolución de conflictos 

interpersonales, como un intento de doblegar la voluntad de otro, precisamente en su 

calidad de otro, de anularlo, precisamente en su calidad de “otro”. 

 Para que la conducta violenta sea posible, tiene que darse una condición; la 

existencia de un cierto equilibrio de poder, que pueda estar definido culturalmente, 

definido por el contexto de obtenido a través de maniobras interpersonales de control en 

la relación. El desequilibrio del poder puede ser permanente o momentáneo; en el primer 

caso, la definición de la relación está claramente establecida por normas culturales, 

institucionales, contractuales, etc. 
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 En el segundo caso, se debe a contingencias ocasionales. 

 En el ámbito de relaciones interpersonales, la conducta violenta es sinónimo de 

abuso de poder, en tanto y en cuanto el poder es utilizado para ocasionar daño a otra 

persona. Es por eso que un vínculo caracterizado por el ejercicio de la violencia de una 

persona hacia otra se denomina relación de abuso. Cuando un hombre y una mujer 

conforman una pareja se produce el encuentro de las historias individuales y su 

interpretación cada una llega con un bagaje propio de valores y creencias acerca de los 

conceptos “pareja” y “familia”. Poco a poco la pareja constituye un paradigma propio, es 

decir un conjunto de premisas compartidas que emplearan para dar cuenta del mundo y 

coordinar sus actividades recortando así su sentido de identidad familiar. 

 Las personas actúan en congruencia con su paradigma, y su vida en común 

evoluciona en forma coherente, pero a veces la suma de ciertos procesos acaba con el 

funcionamiento coherente y equilibrado. Es en estos momentos cuando se empieza a 

desdibujar la identidad de la familia, sus miembros actúan de modo descoordinado, hay 

una distorsión de la comunicación los valores y creencias son cuestionados; la familia 

empieza a funcionar con predominio de desorden y comienza a haber situaciones que 

exceden su límite de tolerancia los integrantes de la familia han entrado en lo que 

comúnmente se denomina una “crisis”. Esta crisis se va a caracterizar por estados de 

confusión, desorganización y caos. 

 La violencia implica el uso de la fuerza para producir daño, también es 

considerada una forma de ejercicio de poder, implica una búsqueda de eliminar los 

obstáculos que se oponen al propio ejercicio de poder, mediante el control de la relación 

obtenido a través del uso de la fuerza, para que exista la conducta violenta tiene que existir 

un equilibrio de poder que puede ser permanente o momentáneo. 
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 Conflicto social o familiar en la concepción de Tugendhat (1997:33) manifiesta 

que “los enunciados morales en los que se expresan juicios morales, son un tipo de 

enunciados que responden a la siguiente interrogante ¿Cuándo es moral un juicio y 

cuando no lo es? “o sea que el varón tiene razón o la mujer; allí se funde todo tipo de 

conflicto. La violencia se produce cuando la idea de uno de ellos asalta la razón del otro 

o de la otra. No hay una sola regla cerrada para evitar la violencia, porque este acto 

violento tiene una vía abierta que aflora en un momento imprevisto. Si fuera cerrado de 

antemano sería posible evitar, ya sea dentro o fuera del ámbito familiar. Si alguien se 

desprende de la familia ese vacío se cubre por otro, en corto o largo tiempo. En este 

sentido el razonamiento de Spencer (1996:127) afirma referente a las relaciones 

familiares: 

2.2.8. La violencia familiar como síntoma de desajustes en el conjunto de la 

sociedad 

 Esta perspectiva sostenida por Cussiánovich, (2007) quien nos dice no se puede 

aislar la violencia familiar de su contexto estructural, vale decir, de su reconocimiento 

como inmersa en la urdimbre de la sociedad, en su devenir histórico, en sus impases, en 

los niveles de inestabilidad que la sociedad puede exhibir a sus ciudadanos; ello no 

permitiría entender la violencia familiar como problema político, como fenómeno con 

relación al conjunto de la dinámica social. (pp. 23). Lo que intenta decir, el mismo autor 

es que tener una mirada sociológica, entender la relación con lo que sucede en la sociedad, 

ver las relaciones de poder en el conjunto de la sociedad en que se da la violencia familiar, 

permite un entendimiento de la complejidad del fenómeno. OPS nos señala: “Han 

aumentado las familias en crisis. Las sociedades ya no pueden suponer que todas las 

familias protegerán a sus miembros por sí mismas. Las normas culturales, las condiciones 
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socio-económicas y la educación son los principales factores determinantes de la salud 

de la familia. El maltrato, el descuido, la explotación sexual de los niños, la violencia 

conyugal y otro tipo de violencia doméstica, así como el descuido de los ancianos, son 

hechos comunes dentro de la familia”. 

2.2.9. El enfoque sistémico en el análisis de las relaciones de violencia en el contexto 

familiar. 

 En el enfoque sistémico, según el INEI, la familia es un grupo de personas 

vinculadas y en constante interacción interna y externa, y cuya estructura y dinámica 

configura un sistema humano que se desarrolla en una dimensión temporal y contextual. 

Es también un sistema en permanente interacción con el exterior, en el que sus miembros 

se relacionan con otros sistemas y subsistemas, pudiendo ser afectados por el entorno 

social ya que son sensibles a los factores de su medio y al impacto que éstos pueden 

producir en su desarrollo individual. Propone un modelo de análisis del sistema familiar 

en relación con los otros sistemas y sub sistemas, a partir de la observación del proceso 

de retroalimentación entre las variables que luchan por mantener una funcionalidad y un 

equilibrio. 

 El modelo ecológico: Este enfoque, tiene a Lori Heise y Jorge Corsi como sus 

principales representantes, se concibe como un instrumento de análisis para entender la 

complejidad de las relaciones entre varones y mujeres. En realidad, este enfoque parte de 

un análisis sociológico y para ello identifica en el ambiente social tres niveles de análisis: 

el macrosistema, el meso sistema y el microsistema, los mismos que serán importantes 

para constituir la base del estudio de la violencia en contra de la mujer, puesto que abarca 

el problema desde un enfoque interdisciplinario, multifactorial y en base a una 

perspectiva de género.  
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

- Conflicto.  Es el choque que se establece entre dos o más personas dentro un hogar, 

según sus características el conflicto puede ser individual o colectivo. Oposición 

entre impulso o deseos contradictorios que por regla general conducen tensión 

emotiva a veces profundamente desagradable. 

- Violencia.  Es una actitud de conducta agresiva de manifestación física, psicológica 

y moral. Fundamentalmente es el hombre quien manifiesta carácter de impulso del 

que no es dueño, toma estas fuera de su estado natural, se obra con ímpetu y fuerza, 

donde se actúa en contra de la voluntad de las personas agredidas. 

- Violencia familiar.  Es toda acción cometida en el seno familiar por uno de sus 

miembros que menoscaba la vida o la integridad física o psicológica, incluso la 

libertad de otro de sus miembros, y que causan un serio daño al desarrollo de su 

personalidad. 

- Machismo.  Es la actitud asumida por el varón por diferentes formas de 

pensamientos que se sustenta por la fuerza que está enmarcado en la dominación 

degradante del hombre sobre la mujer, de lo masculino sobre lo femenino, se emplea 

fundamentalmente para definir las ideas y actitudes que tienden a conservar y 

defender los privilegios de diferente índole, ya sea de género, familiar, jurídicos, 

laborales, etc. 

- Autoritarismo.  Relacionando al abuso que se hace de su autoridad o jefe de familia, 

en el caso de los maridos que representa un hogar, es un sistema fundado en la 

sumisión incondicional a la autoridad, donde se presenta la imposición de criterios y 

voluntades del hombre sobre la mujer, y discriminando a la mujer en la toma de 

decisiones en el hogar. 
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- Violencia física.  Lo cual es ocasionado principalmente donde la violencia tiene 

como impulso fuerte y llegan a consecuencias que son extralimitadas contra la mujer, 

se manifiesta con golpes en el cuerpo de la agredida, maltratando su cuerpo a veces 

de consecuencias irremediables, justamente porque se utiliza un recurso en forma 

ilegítima de la fuerza. 

- Violencia psicológica.  Es cuando ataca a la vida afectiva o psicológica de la persona 

agredida, dañando las actividades afectivas y la conducta, tanto desde el punto de 

vista general, individual, social, y genética; como un determinante extremo e interno 

y los procesos que distingue la acción y la interacción de estos. 

- Relación interpersonal. Son las relaciones sociales establecidas entre hombre y 

mujer manifestadas a través de diferentes actitudes: el dialogo la comunicación, la 

subyugación, los conflictos y la amistad entre otras. 

- Maltrato emocional.   Es la falta de amor, indiferencia, celos, desconfianza, el 

ejercicio del control constante y la descalificación de ideas y culparlas de los 

problemas que suceden en el hogar. 

- Maltrato sexual.  En este tipo encontramos el hecho de forzar a tener relaciones 

sexuales sin atender al estado de ánimo y deseo del otro, en muchas ocasiones 

mediante amenazas físicas, imponer el acto sexual mediante comparaciones con otras 

relaciones, sospecha de infidelidad y/o amenas de calumnias frente a los hijos. 

- Maltrato en la comunicación. Se dé a través de los insultos, gritos y amenazas, 

discusiones constantes, de la indiferencia al dialogo (silencio), de ridiculizar ideas y 

opiniones. 

- Maltrato en la distribución de responsabilidades y tareas. En este aspecto se 

produce la desvalorización de las tareas domésticas y no reconoce el esfuerzo que 
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significa, el exigir más y más en el cumplimiento de responsabilidades en el hogar, 

en responsabilizar a la mujer de la crianza y la educación de los hijos. 

- Agresividad.  Es el empleo ilegitimo de la fuerza provocado por una persona contra 

otra persona, ocasionando golpes y lesiones al adversario. 

- Violencia contra la mujer.  Esta violencia es entendida como toda acción u omisión 

ejercida por el agresor en contra de la mujer o varón o por su pareja, de manera directa 

y deliberada, mediante el uso de la violencia física psicológica y sexual. 

- Actitudes. Son estados mentales, elaboraciones internas que esperan cierta 

estimulación para manifestarse como evaluaciones dentro de instrumentos 

susceptibles de una cuantificación muy fuerte. 

- Baja autoestima. La persona con baja autoestima a menudo o casi siempre se siente 

desanimada, incapaz de enfrentar dificultades y problemas, o se siente incapacitada 

para emprender un proyecto. 

- Percepción. La percepción es el acto de recibir, interpretar y comprender a través de 

la psiquis las señales sensoriales que provienen de los cinco sentidos orgánicos. Es 

por esto que la percepción, si bien recurre al organismo y a cuestiones físicas, está 

directamente vinculado con el sistema psicológico de cada individuo que hace que el 

resultado sea completamente diferente en otra persona. 

- Mujer. Una mujer es una persona del sexo femenino. El uso más específico de la 

palabra mujer está vinculado a la persona del sexo femenino que ya ha llegado a la 

pubertad o a la edad adulta. Por lo tanto, la niña se convierte en mujer, según los 

parámetros culturales, a partir de su primera menstruación. 

- El rol social de la mujer. Ha cambiado a lo largo de la historia. Durante siglos, la 

sociedad consideró que la mujer debía limitarse a cumplir con sus funciones de 

http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/historia
http://definicion.de/sociedad
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esposa y madre. Con el tiempo, las mujeres comenzaron a ocupar roles sociales más 

relevantes en distintas funciones, tanto en el mundo del trabajo como en la política. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y METODOS 

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTUDIO  

 La provincia de Puno es una de las trece que conforman el departamento de 

Puno en el Sur del Perú. Limita por el Norte con las provincias de Huancané y San 

Román; por el Este con el lago Titicaca; por el Sur con la provincia de El Collao; y, por 

el Oeste con el departamento de Moquegua. 

 Desde el punto de vista jerárquico de la Iglesia católica forma parte de la Diócesis 

de Puno y también de la Prelatura de Juli en la Arquidiócesis de Arequipa. 

 El distrito de Puno es uno de los 15 distritos de la provincia de Puno en el 

departamento de Puno, bajo la administración del Gobierno regional de Puno, en el Perú. 

Es el distrito más poblado de la provincia de Puno. 

3.1.1. Situación socioeconómica 

 Las actividades de transformación o secundarias, representan el 11,7% de la 289 

población económicamente activa (PEA), el número de empresas en la ciudad 290 de 

Puno ha aumentado considerablemente, al mes de julio del 2009 que 291 alcanzaban un 

número de 967 empresas, en 1996 se tenía 390 empresas, es 292 decir que se ha 

incrementado cerca al 150%. Hay que agregar, que, por 293 información de la dirección 

de industria de Puno, que aproximadamente el 90% 294 de estas empresas están 

operativas. 295 En el ámbito regional, la ciudad de Puno constituye un importante centro 

de 296 actividades de transformación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Puno
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Puno
https://es.wikipedia.org/wiki/Perú
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huancané
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_San_Román
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_San_Román
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Titicaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_El_Collao
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Moquegua
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_católica
https://es.wikipedia.org/wiki/Diócesis_de_Puno
https://es.wikipedia.org/wiki/Diócesis_de_Puno
https://es.wikipedia.org/wiki/Prelatura_de_Juli
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquidiócesis_de_Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Puno
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Puno
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Puno
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Puno
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Puno
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 Respecto al rubro de bienes intermedios, destacan dos actividades que son 298 

relacionadas con la impresión que interviene con el 37,9% y la fabricación de 299 

productos metálicos para uso estructural 22,3%. Las demás actividades 300 participan 

con menos del 9% de este rubro. 301 En el grupo de empresas que se dedican a la 

fabricación de bienes de capital, 302 dos son las que sobresalen, la fabricación de 

carrocerías 303 para vehículos automotores y la fabricación de máquinas herramienta, 

entre 304 ambas representan el 43,8% del rubro. 305 Otra característica fundamental de 

la actividad industrial en la ciudad de Puno, 306 es que está constituida en su mayoría por 

microempresas, que ocupan, en 307 promedio aproximadamente a 2 trabajadores, además 

se debe mencionar que 308 el 88% de las empresas de la ciudad de puno tiene una 

personería jurídica de 309 persona natural y el 12% de persona jurídica. 310 Otro rubro 

que en los últimos años ha cobrado importancia es la producción de 311 tejidos en 

general, y de la fibra de alpaca en particular. En el departamento de 312 Puno existen dos 

empresas industriales que procesan la fibra de alpaca. En la 313 ciudad de Puno existen 

12 asociaciones, de las cuales 5 expenden sus 314 productos en el muelle de la bahía 

interior de Puno, que totalizan 283 315 artesanos.  

3.1.2. Aspectos demográficos 

PERÚ: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN TOTAL POR 

SEXO DE LAS PRINCIPALES CIUDADES, 2012-2015 
 

            
DEPARTAMEN

TO, 

PROVINCIA 

Y PRINCIPAL 

CIUDAD 

2012 2013 2014 2015 

Total  
Homb

re 
Mujer Total  

Homb

re 
Mujer Total  

Homb

re 
Mujer Total  

Hombr

e 
Mujer 

PUNO – PUNO 
134,5

73 
65,699 

68,87

4 

136,6

35 
66,619 

70,01

6 

138,7

23 
67,549 71,174 

140,83

9 
68,492 72,347 

EL COLLAO - 

ILAVE 

26,24

5 
13,329 

12,91

6 

26,97

2 
13,664 

13,30

8 

27,71

6 
14,006 13,710 28,483 14,358 14,125 

MELGAR - 

AYAVIRÍ 

19,96

7 
9,503 

10,46

4 

20,02

9 
9,518 

10,51

1 

20,09

0 
9,533 10,557 20,152 9,548 10,604 

SAN ROMÁN – 

JULIACA 

254,1

75 

124,49

0 

129,6

85 

260,6

07 

127,46

3 

133,1

44 

267,1

74 

130,49

8 

136,67

6 

273,88

2 

133,59

7 

140,28

5 

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 

2007.     
    

            INEI - Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por sexo, según 

Departamento, Provincia y Distrito, 2000 – 2015     
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3.2. PERIODO DE DURACIÓN DEL ESTUDIO 

 El estudio se realizó durante el año 2018 en los barrios urbano marginales de la 

ciudad de Puno: 

1. H.U Llavini Quintanilla Chacón  

2. Barrio Unión Llavini  

3. Barrio Vallecito  

4. Barrio san José 

5. H: U. Llavini Huerta 

6. Barrio Alto Llavini 

7. Barrio Vallecito 

8. Barrio 4 de noviembre 

9. Barrio San Antonio 

10. H: U: Azoguini Chaqui 

11. Barrio Huáscar 

12. Barrio La Torre  

3.3. PROCEDENCIA DEL MATERIAL UTILIZADO 

3.3.1. Fuentes primarias 

 Las fuentes primarias de información para el presente estudio fueron los Factores 

Intrafamiliares de los Conflictos Conyugales en los barrios urbano marginales del cono 

norte de la cuidad de Puno, 2018. 

3.3.2. Fuentes Secundarias 

 Para obtener la información secundaria, se realiza la investigación documental, 

conocido también como la observación directa, consintiendo en la revisión de aquellos 
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documentos escritos, o  de otro índole que permitiera al investigador obtener información 

recopilado, procesada y sistematizada por otros investigadores que pueden ser útil a los 

fines de la investigación para la realización de esa investigación, esta técnica se ha basado 

fundamentalmente en la revisión de libros, publicaciones de revistas y diarios, informes 

técnicos e estudios académicos relacionados al tema de investigación. 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO  

3.4.1. Población Teórica 

a. Población objeto de estudio: Por ser una investigación de campo, el universo de estudio 

está conformado en la lista de empadronados por los cónyuges maltratados en los barrios 

urbano marginales del cono norte de la cuidad de Puno, 2018.  

b. Población informante: Mujeres denunciantes por maltrato.  

3.4.2. Población Muestral 

 En cuanto a la muestra se ha trabajado como una muestra aleatoria simple; donde 

percibe alcanzar la muestra que se deriva de los objetivos generales y particulares del trabajo 

de investigación con consecuencia para seleccionar el tamaño muestral empleamos la siguiente 

relación: 

 Fórmula aplicada con corrección incorporada  
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Figura 1. Tamaño muestral 

 El tamaño de la muestra final del presente trabajo de investigación estuvo 

conformado por 153 mujeres 

 Barrios urbano marginales del cono norte de la ciudad de Puno, conformado 

por: 

Sector 2 

13. H.U Llavini Quintanilla Chacón  

14. Barrio Unión Llavini  

15. Barrio Vallecito  

16. Barrio san José  

 

 

Cálculo de Muestras para Poblaciones Finitas

Tamaño de la Población (N) 253 Tamaño de Muestra

Error Muestral (E) 0.05 Fórmula 153

Proporción de Éxito (P) 0.5

Proporción de Fracaso (Q) 0.5 Muestra Optima 95

Valor para Confianza (Z) (1) 1.96

 (1)  Si:                Z

         Confianza el 99% 2.32

         Confianza el 97.5% 1.96

         Confianza el 95% 1.65

         Confianza el 90% 1.28
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Figura 2. Mapeo sector 3 

Sector 3 

1. H: U. Llavini Huerta 

2. Barrio Alto Llavini 

3. Barrio Vallecito 

4. Barrio 4 de noviembre 

5. Barrio San Antonio 

6. H: U: Azoguini Chaqui 

7. Barrio Huáscar 

8. Barrio La Torre  
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Figura 3. Segundo mapeo 

Densidad poblacional por sectores de la ciudad de Puno 

SECTOR N° HABT.  
1 31,801  
2 8,616 

 

3 7,483 
 

4 16,986  
5 22,999  
6 16,911  
7 10,540  
8 3,271  
9 3,928  
10 397  

TOTAL 122,932  
Fuente: Elaboración Equipo Técnico Plan Puno-2008-2012 

  

3.5. DISEÑO ESTADÍSTICO 

 Teniendo como referencia a Hernández (2014) para indicar que el diseño de esta 

investigación es no experimental descriptivo, correlacional de corte transversal. Porque 

la investigación buscó analizar cuál es el nivel de una o diversas variables en un momento 

               16099  POBLADORES 
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dado, teniendo como finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe entre 

dos o más conceptos, categorías o variables de un contexto particular. 

Es transversal porque la investigación se caracteriza principalmente porque su alcance se 

centra en un aspecto del desarrollo de los sujetos, mediante la observación en un único 

momento. 

3.5.1. Tipo de investigación 

 La investigación es explicativa, porque busca especificar las propiedades, 

características, perfiles de las personas, grupos procesos y objetos de cualquier otro 

fenómeno que se someta un análisis. Este estudio pretende medir o recoger información 

de manera independiente o conjuntos sobre los conceptos o variables a lo que se refiere, 

su objetivo no es indicar como se relaciona las variables medidas. 

3.5.2. Dimensión y niveles de análisis 

a. Dimensión roles domésticos 

 Esta dimensión permite precisar el tipo de trabajo activo e inactivo del varón en 

el hogar, que contribuye a la violencia de la mujer en el núcleo familiar. 

b. Dimensión económica manejo de dinero 

 Esta dimensión de análisis requiere estudiar los problemas sociales y su relación 

con la economía que genera violencia contra la mujer en el núcleo familiar para explicar 

precisamente el debilitamiento de las relaciones conyugales. 

c. Dimensión afectividad infidelidad y celos 

 Esta dimensión nos da a conocer como los problemas de pareja se basa en los 

celos y la infidelidad pues tales dimensiones debilitan las interrelaciones ente parejas. 

d. Niveles de Investigación 

 El presente trabajo de investigación estará abocado a un nivel micro social a fin 

de estudiar concretamente a los conflictos conyugales y que en la cual las mujeres sean 
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víctimas de violencia por parte de su esposo en la ciudad de Puno. Delimitando las 

relaciones de pareja para determinar la violencia y el grado de responsabilidad de los 

cónyuges en el núcleo familiar. 

e. Unidad de Análisis y Observación 

Unidad de Análisis 

• Roles domésticos y conflictos conyugales  

• Económico el manejo y control del dinero  

• Afectividad infidelidad y celos 

Unidad de observación 

 Las mujeres entre las edades de 18 a 55 años de edad, en los barrios urbano 

marginales del cono norte de la cuidad de Puno, 2018 

Método de Investigación  

 Enfoque cuantitativo, según Hernández (2014) el método de investigación 

utilizando nos servió para recopilar información cuantificable para realizar un análisis 

estadístico que permita obtener las conclusiones. 

3.6. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 Para recoger información pertinente de los resultados de la investigación del 

presente trabajo; se ha realizado las siguientes actividades; 

 La recolección de datos se efectuó en forma sistematizada y planificada, para la 

cual se procedió de la siguiente manera: 

a) Preparación de los entrevistados  

b) Se solicitó a la presidente de la asociación para realizar la ejecución de las 

encuestas. 

c) Se aplicaron los instrumentos, durante los meses de Julio a Agosto del 2018.  
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3.6.1. Técnicas de recolección de datos  

 a. Técnica  

 La encuesta cuyo instrumento, fue codificada y con diseño estructurado que esto 

define por 54 Items, con la finalidad de precisar y establecer la situación social, de roles 

domésticos, manejo de dinero y la fidelidad y la infidelidad y celos, ya que este 

instrumento nos permitió la obtención de información confiable y la comprensión más 

profunda y clara del escenario y las personas estudiadas, aproximándonos 

progresivamente a la realidad social objeto de investigación y de mayor validez para 

nuestra investigación. 

b. Instrumentos  

 Proceso para la elaboración de la encuesta, primero se realizó la formulación de 

las preguntas. Este instrumento se rige por los objetivos y la delimitación de las variables 

de estudio y conceptos. Realización de la prueba piloto, que permitió verificar que el 

informe comprenda las preguntas y que estas cumplan con el objetivo planteado. Evaluar 

si son adecuadas las alternativas de respuestas propuestas a priori si han sido adecuadas. 

Evaluar la duración de la encuesta y la redacción de los informantes al respecto. Así lograr 

mejorar y afirmar el instrumento para obtener la información de calidad. 

Características básicas 

Tipo de preguntas: Estructuradas, pre codificadas y cerradas 

Tipo de aplicación: Individual 

Fase de aplicación: Una única vez 

Duración: Entre 15 a 25 minutos 

Observación directa 

 Esta técnica nos permitió acercarnos de manera personal a la realidad, tomando la 

información relevante del interés para la presente investigación (RUIZ OLABUENAGA, 
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1996) sustenta que la observación científica, es una técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno que se requiere estudiar tomando la información que se cree 

relevante y registrándole para su posterior análisis. Se trata de percibir activamente la 

realidad exterior con el propósito de obtener los datos que previamente han sido definidos 

de interés para la investigación. 

3.7. VARIABLES 

Variables independientes: Conflictos Maritales (VI) 

- Roles domésticos 

- Económico manejo y control del dinero 

- Afectivos infidelidad y celos 

Variable Dependiente: Mujeres (VD)  

3.7.1. Operacionalización de variables de la hipótesis 

CONCEPTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones 

interpersonales 

en los conflictos 

maritales desde 

las mujeres  

 

 

 

 

HIPOTESIS  VARIABLES  INDICADORES  INSTRUMENTOS 

 

 

 

H.E.1 

 

 

Roles 

domésticos  

• Incompatibilidad de roles.  

• Agentes que realizan labores 

domesticas 

• Reparto labores en hogar.  

• Inequidad y desigualad de 

labores 

• Actividades domesticas 

• Actividades rutinarias 

• discusiones constantes 

 

 

Observación  

Cuestionario  

Guía de entrevista  

 

 

 

 

 

 

 

 

H.E.2 

 

Económico  

manejo y 

control del 

dinero  

• Generación de mayores ingresos 

• Decisión sobre la distribución de 

dinero  

• Modales con los cuales da dinero  

• Planificación y organización del 

dinero  

• Adecuado manejo del dinero.  

• Dinero motivo de conflicto  

 

Observación  

Cuestionario  

Guía de entrevista  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Motivos de infidelidad.  

• Actividades que ocasiono 
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H.E.3 

Afectivos 

Infidelidad y 

celos  

infidelidad 

• Comportamiento quien le muestra 

infidelidad 

• Infidelidad y acciones de 

comportamiento 

• Infidelidad acompañado 

manifestaciones 

• Desinterés hacia la pareja 

 

Observación  

Cuestionario  

Guía de entrevista  

 

V – I 

 Conflictos 

maritales 

• Actitudes, presunciones Dentro 

(A) 

• Comportamiento, Fuera (B) 

• Contradicción, Entre (C) 

 

 

 

 

 

3.8. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Técnicas de procesamiento y análisis de datos  

Para el procesamiento de los resultados se utilizó el software SPSS stadistics 25.0 

Plan de tabulación, procesamiento y representación de datos   

a) Tabulación: 

Se procedió a la revisión de los datos obtenidos en las encuestas. Realizando la 

codificación, vaciado y presentación de las tablas de una sola entrada y doble 

entrada. 

b) Procesamiento: 

El procesamiento de los datos se realizó con las técnicas que permiten describir y 

poner en manifiesto las principales características de las variables. Para el 

procesamiento se utilizó la estadística descriptiva y el paquete estadístico 

SPSS.v.25.0 
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c) Representación de los datos: 

 Los datos de campo debidamente procesados se presentaron en las tablas 

estadísticas, con las siguientes características: tablas variables de doble entrada. 

d) Análisis e interpretación de los datos: 

 En base al análisis de campo cuantitativo y cualitativo, se recurrió al 

análisis estadístico y para su interpretación se utilizó el marco teórico-referencial 

y conceptual las mismas que permitió su explicación. 

e) Redacción y elaboración del informe final de investigación: 

 La redacción y elaboración del informe final del presente trabajo de investigación 

se realizó siguiendo una secuencia metodológica en función a las hipótesis planteadas 

en la investigación, con el fin de realizar una presentación que permite una 

visualización pertinente de la información, la misma que contendrá todas las 

formalidades. El contenido está estructurado por capítulos, la metodología e hipótesis 

de la investigación, fundamentos teóricos de la investigación, presentación de análisis 

e interpretación de la información, conclusiones, recomendaciones, bibliografías y 

finalmente anexos 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

Relaciones interpersonales de roles domésticos en los conflictos maritales desde las 

mujeres en los barrios urbano marginales del cono norte de la ciudad de Puno 

 En la tabla N° 01 se observa grupos de edad según nivel de instrucción educativo 

en los barrios urbano marginales del cono norte de la ciudad de Puno, el 62,1% estuvo 

conformada por adultos jóvenes, principalmente con secundaria completa y superior 

incompleta; el 22,9% estuvo conformado por adultos intermedios, principalmente con 

primaria completa y secundaria incompleta; el 7,2% estuvo conformado por adultos 

maduros, principalmente con primaria completa e incompleta; el 4.6% estuvo 

conformado por la vejez incipiente con primeria incompleta y completa; el 3.3% estuvo 

conformado por jóvenes adolescentes con superior incompleta y secundaria completa.  

Tabla 1  

Grupos de edad según, nivel de instrucción educativo en los barrios urbano marginales 

del cono norte de la ciudad de Puno 

 

Grupos de 

edad 

 

 

 

Nivel de instrucción educativo 

 

 

Total 

 

 
Sin 

instrucción 

Primaria 

incompleta 

Primaria 

completa 

Secundaria 

incompleta 

Secundaria 

completa 

Superior 

incompleta 

Superior 

completa 

 Jóvenes 

adolescentes 
    

1,3% 2,0% 
 

3,3% 

Adultos 

jóvenes  

3,3% 2,0% 13,7% 18,3% 13,7% 11,1% 62,1% 

Adultos 

intermedios 

1,3% 2,0% 7,8% 3,3% 5,2% 2,6% 0,7% 22,9% 

Adultos 

maduros 
 

2,0% 5,2% 
    

7,2% 

Vejez 

incipiente 
 

3,3% 1,3% 
    

4,6% 

Total 1,3% 10,6% 16,3% 17,0% 24,8% 18,3% 11,8% 100 % 

FUENTE: elaboración propia, 2018 
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 Según los grupos de edad de los entrevistadas de los barrios del cono norte de la 

ciudad de Puno, predominaron los adultos jóvenes con secundaria completa y los adultos 

intermedios con primaria completa. Domínguez, L., Gómez, M. y Romero-Iribas, A. 

(2018), definen la educación como la capacitación para la libertad, pero no como 

posibilidad de hacer cualquier cosa sino como responsabilidad de ser aquello que soy de 

forma original, singular e irrepetible.  

4.2. DISCUSIÓN 

 La Organización Mundial de la Salud (2020), la categorización de edades es una 

etapa en la que convergen muchos cambios y reestructuraciones de la personalidad, 

integrada por las características físicas, emotivas, sexuales y mentales, expuestas a 

configuraciones naturales, culturales, religiosas, políticas, familiares y sociales. De 

acuerdo a estas definiciones la acción formativa según los grupos de edad y nivel de 

instrucción educativo logrado por los pobladores en los barrios urbano marginales fueron 

diferenciados en la práctica educativa, los adultos jóvenes tuvieron secundaria completa 

y superior incompleta; los adultos intermedios tuvieron primaria completa y secundaria 

completa, en la educación crecieron más los adultos jóvenes en comparación a los adultos 

intermedios. La educación permite y promueve la adquisición de habilidades y 

conocimientos, en este caso quienes poseen mejor horizonte personal fueron los más 

jóvenes.  

 En la tabla Nº 02 se observa grupos de edad y estado civil en los barrios urbano 

marginales del cono norte de la ciudad de Puno, el 62.1% de acuerdo a los grupos de edad 

son adultos jóvenes con estado civil conviviente y solteras; el 22.9% fueron adultos 

intermedios con estado civil casada y conviviente; el 7.2% adultos maduros estado civil 
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casada; el 4.6% vejes incipiente con estado civil casada; el 3.3% jóvenes adolescentes 

con estado civil soltera y conviviente. 

Tabla 2  

Grupos de edad y estado civil en los barrios urbano marginales del cono norte de la 

ciudad de Puno 

 

   Grupos de edad 

 

Estado civil 

 

Total 

Soltera Casada Conviviente Divorciada Separada 

Jóvenes 

adolescentes 

1,3% 0,7% 1,3% 
  

3,3% 

Adultos jóvenes 10,5% 6,5% 39,9% 0,7% 4,6% 62,1% 

Adultos 

intermedios 

0,7% 15,7% 5,2% 1,3% 
 

22,9% 

Adultos maduros  6,5% 0,7% 
  

7,2% 

Vejez incipiente  4,6% 
   

4,6% 

Total 12,4% 34,0% 47,1% 2,0% 4,6% 100,0% 

          FUENTE: elaboración propia, 2018  

 En los grupos de edad predominó los adultos jóvenes con estado civil conviviente 

y adultos intermedios con estado civil casada. Se habla de estado civil cuando se hace 

referencia a la situación de la persona en relación a una pareja. En nuestro país, de acuerdo 

a la Constitución política del Perú (1993), Art. 4, 5 y 6 protege a la familia y promociona 

el matrimonio, reconoce cuatro las posibilidades de estado civil: se puede ser soltero, 

casado, viudo o divorciado. En los barrios urbano marginales del cono norte de la ciudad 

de Puno, surge la figura de estado civil de conviviente que no es una unión estable, pero 

está sujeta al régimen de la sociedad de gananciales. 

 En la Tabla N° 03 se observa el grado de instrucción según ocupación económica 

en los barrios urbano marginales del cono norte de la ciudad de Puno, el 48,4% fueron 

comerciantes con grado de instrucción de secundaria incompleta, el 26,1% se dedicaban 
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a otras actividades (lavado, cocina, vendedores ambulantes, vendedor de tienda) con 

secundaria incompleta, el 7,8% fueron aún estudiantes con secundaria incompleta, el 

7,2% fueron empleadas privadas con educación superior completo, el 4,6% fueron 

profesores con educación superior completa y el 2,0% fueron ganaderos con secundaria 

incompleta. 

Tabla 3  

Grado de instrucción según ocupación económica en los barrios urbano marginales 

del cono norte de la ciudad de Puno 

 

Fuente: elaboración propia, 2018.  

 

 De acuerdo al grado de instrucción según ocupación económica en los barrios 

urbano marginales del cono norte de la ciudad de Puno, se tiene la predominancia de 

comerciantes y de otras actividades económicas como ocupación. De acuerdo a Torrado 

(1998), la ocupación de una persona está constituida por el género de trabajo o el tipo de 

trabajo y únicamente este determina el grado particular a la que será adscripta en la 

clasificación por ocupación. Ahora bien, la mayoría de las personas ocupadas en los 

barrios urbano marginales, fueron comerciantes y en otras actividades combinadas como 

en lavado de ropas, cocina, vendedores ambulantes, vendedor de tienda, comestibles en 

mercados y otros no especificados o prestar servicios a cambio de remuneración del día 

Grado de instrucción 

educativo 

 

 

Ocupación económica principal 

Total 

 

Agricultor Ganadero Comerciante 

Empleado 

publico 

Empleado 

privado Profesor Estudiante  Otros  

 Sin instrucción   0,7%     0,7% 1,3% 

Primaria incompleta 
  

7,2% 
    

3,3% 10,5% 

Primaria completa 0,7% 0,7% 12,4% 0,7%    2,0% 16,3% 

Secundaria 

incompleta 
 

1,3% 5,9% 
  

1,3% 0,7% 7,8% 17,0% 

Secundaria 

completa 
  

13,7% 1,3% 2,6% 
  

7,2% 24,8% 

Superior incompleta   6,5% 0,7%  0,7% 5,2% 5,2% 18,3% 

Superior completa   2,0% 0,7% 4,6% 2,6% 2,0%  11,8% 

Total 0,7% 2,0% 48,4% 3,3% 7,2% 4,6% 7,8% 26,1% 100,0% 
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o beneficios. Todo ello, debido a la ausencia del puesto de trabajo fijo o debido a las 

disposiciones sobre el ordenamiento del tiempo en turnos y horarios flexibles.  

En la tabla Nª 04 se observa Tiempo de relación en pareja según, estado civil en los barrios 

urbano marginales del cono norte de la ciudad de Puno, el 24.2% tuvieron relación de 

pareja de cuatro a siete años en la condición de estado civil conviviente; el 20.9% tuvieron 

relación de pareja de ocho a doce años en la condición de estado civil conviviente; el 

18.3% tuvieron relación de pareja de uno a tres años en la condición de estado civil 

conviviente; el 17.6% tuvieron relación de pareja de dieciocho a treinta años en la 

condición de estado civil de casada; el 9.8% tuvieron relación de pareja de treinta un años 

a más en la condición de estado civil casada; el 9.2% tuvieron relación de pareja de trece 

a diecisiete años en la condición de estado civil de casada. 

Tabla 4  

Tiempo de relación en pareja según estado civil en los barrios urbano marginales del 

cono norte de la ciudad de Puno 

Tiempo de 

relación en 

pareja 

Estado civil  

Total 

Soltera Casada Conviviente Divorciada Separada  

1 a 3 años 6,5%  8,5% 0,7% 2,6% 18,3% 

4 a 7 años 4,6% 2,6% 15,7% 
 

1,3% 24,2% 

8 a 12 años 1,3% 2,0% 16,3% 0,7% 0,7% 20,9% 

13 a 17 años  4,6% 3,9% 0,7% 
 

9,2% 

18 a 30 años 16,3% 1,3% 
  

17,6% 

31 a más años  8,5% 1,3% 
  

9,8% 

Total 12,4% 34,0% 47,1% 2,0% 4,6% 100,0% 
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 La relación de pareja es un vínculo sentimental de tipo romántico 

fundamentalmente, que une a dos personas, dentro de lo que se entiende por relación de 

pareja aparecen el noviazgo, el concubinato y el matrimonio. Por otro lado, las 

características de las relaciones de pareja dependen de cada cultura y de la época. El 

tiempo de las relaciones de pareja según estado civil en los barrios urbano marginales del 

cono norte de la ciudad de Puno, predominaron de cuatro a siete años y de ocho a doce 

años en la condición civil de convivientes, la convivencia sin matrimonio solía ser 

condenada a nivel social, en la actualidad solo aquellas parejas de dieciocho años a más 

los que aseguraron su condición civil de matrimonio civil. 

 En la Tabla 05 se observa las causas de violencia más usuales de la pareja, según 

temporalidad que se presentaron con mayor frecuencia en los barrios urbano marginales 

del cono norte de la ciudad de Puno, el 54.2% de  las causas de violencia fueron por el 

manejo del dinero de hogar en la temporalidad de dos a cinco años, el 17.0% de las causas 

de violencia fueron por libar licor frecuentemente en la temporalidad de dos a cinco años, 

el 10.5% de las causas de  violencia fueron por roles domésticos de casa en  la 

temporalidad de primer año de unión, el 9.2% de las causas de violencia fueron por 

problemas infidelidad y celos de la pareja en la temporalidad de dos a cinco años. 
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Tabla 5  

Causas de violencia más usuales de la pareja y temporalidad que se presentaron con 

mayor frecuencia en los barrios urbano marginales del cono norte de la ciudad de Puno 

 

FUENTE: elaboración propia, 2018.  

 

 En las causas de violencia más usuales de la pareja, según la temporalidad que se 

presentaron con mayor frecuencia en los barrios urbano marginales del cono norte de la 

ciudad de Puno, fueron los roles domésticos de casa, manejo del dinero de hogar, por 

causas de infidelidad, por celos de la pareja y libar licor frecuentemente. Con respecto 

 Roca (2019), sostiene que la violencia contra la pareja incluye situaciones de 

abuso que se produce en forma cíclica y con intensidad creciente entre los miembros de 

la pareja conyugal. De acuerdo al postulado, la violencia contra la pareja y reciproca 

cruzada, predominó el manejo de dinero o la economía en el hogar entre la temporalidad 

de dos a cinco años y cultural libar licor frecuentemente por parte de la pareja conyugal 

varón, entre la temporalidad de dos a cinco años. 

 En la Tabla 06 se observa el tipo de violencia emocional que ocasiona su pareja y 

calificación el reparto de trabajo en el hogar en los barrios urbano marginales del cono 

norte de la ciudad de Puno, el 26.8% de las parejas varones ocasionaron miedo en la 

Causas de violencia más 

usuales de la pareja 
 

Temporalidad que se presentaron con mayor frecuencia 

Total 

 

 

A los pocos días de 

haberse unido 

En el primer año 

de unión 

 

Entre los dos a 

los cinco años 

Cuando nació el 

primer hijo 

 

Otros 

 

  
 Roles domésticos de casa 2,0% 4,6% 2,0% 0,7% 1,3% 10,5% 

Manejo del dinero de hogar 5,9% 15,0% 18,3% 7,8% 7,2% 54,2% 

Por causas de infidelidad 2,6% 1,3% 3,3% 
 

2,0% 9,2% 

Por celos de la pareja 0,7% 1,3% 5,9% 0,7% 0,7% 9,2% 

Libar licor frecuentemente 3,9% 2,6% 7,8% 0,7% 2,0% 17,0% 

Total 15,0% 24,8% 37,3% 9,8% 13,1% 100,0% 
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mujer, calificando el reparto de trabajo en el hogar muy desigual; el 20.9% mostraron 

enojo por no cumplir con sus obligaciones, calificando el reparto de trabajo en el hogar 

muy desigual; el 18.0% le dejo de hablar, calificando el reparto de trabajo en el hogar 

muy desigual; el 15.7% es ignorada y no le brinda cariño, calificando el reparto de trabajo 

en el hogar muy desigual; el 15.0% le dejo tareas del hogar y atención de los hijos 

pudiendo hacerlo, calificando el reparto de trabajo en el hogar desigual; el 3.3% amenaza 

con irse, dañarla y quitarle los hijos, calificando el reparto de trabajo en el hogar muy 

desigual. 

Tabla 6  

Tipo de violencia emocional que ocasiona su pareja y calificación el reparto de trabajo 

en el hogar en los barrios urbano marginales del cono norte de la ciudad de Puno  

Tipo de violencia emocional que ocasiona su pareja 

 

Calificación el reparto de trabajo en el 

hogar Total 

 

 Muy desigual Desigual Igualitario 

 Le dejó de hablar 8,5% 5,2% 4,6% 18,3% 

Le dejó las tareas del hogar y atención de los hijos 

pudiendo hacerlo 

7,2% 7,8% 

 

15,0% 

Enojo por no cumplir sus obligaciones 7,8% 9,8% 3,3% 20,9% 

Es ignorada y no le brinda cariño 11,8% 3,3% 0,7% 15,7% 

Amenaza con irse, dañarla y quitarle los hijos 2,0% 1,3%  3,3% 

Ocasiona miedo en ella 13,7% 11,8% 1,3% 26,8% 

Total 51,0% 39,2% 9,8% 100,0% 

FUENTE: elaboración propia, 2018.  

 

 El tipo de violencia emocional que ocasiona su pareja según calificación el reparto 

de trabajo en el hogar en los barrios urbano marginales del cono norte de la ciudad de 

Puno, frecuentemente fueron: le dejo hablar, le dejó las tareas del hogar y atención de los 

hijos pudiendo hacerlo, enojo por no cumplir sus obligaciones, amenaza con irse, dañarla 

y quitarle los hijos, ocasiona miedo en ella. La violencia psicológica en Roca (2019), no 

es la más visible se expresa en forma directa en el hostigamiento verbal constante, 
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consistente en amenazas, insultos, humillaciones, comparaciones degradantes, críticas 

peyorativas, etc. Indirectamente se expresa en muchas formas: negación de acceso, 

vigilancia y administración de los recursos económicos para la manutención de la familia. 

De acuerdo a la definición el tipo de violencia psicológica emocional predominante 

ocasionada fue el miedo en la mujer y reparto muy desigual de trabajo en el hogar; de 

igual forma, el enojo por no cumplir sus obligaciones y reparto muy desigual de trabajo 

en el hogar, que se expresó en enojo y humillaciones, produciendo daño en el desarrollo 

psíquico emocional en la pareja mujer. 

 En la Tabla 07 se observa el tipo de violencia emocional que le ocasiona su pareja 

en las actividades rutinarias domésticas con su pareja en los barrios urbano marginales 

del cono norte de la ciudad de Puno, el 26.8% sufrió violencia emocional ocasionada 

miedo en ella en las actividades rutinarias de lavar ropa, fregar platos, limpieza de la casa; 

el 20.9%  sufrió tipo de violencia emocional enojo por no cumplir sus obligaciones, en 

las actividades rutinarias de lavar ropa, fregar platos, limpieza de la casa; el 18.3% sufrió  

tipo de violencia emocional le dejó de hablar, en las actividades rutinarias de  lavar ropa, 

fregar platos, limpieza de la casa; el 15.7% sufrió tipo de violencia emocional es  ignorada 

y no le brinda cariño, en las actividades rutinarias de  lavar ropa, fregar platos, limpieza 

de la casa; el 3.3% sufrió tipo de violencia emocional de la amenaza con irse, dañarla y 

quitarle los hijos, en las actividades preparar desayuno, fijar menú del día, limpieza de la 

casa. 
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Tabla 7  

Tipo de violencia emocional que le ocasiona su pareja en las actividades rutinarias 

domésticas con su pareja en los barrios urbano marginales del cono norte de la ciudad 

de Puno 

Tipo de violencia emocional que le 

ocasiona su pareja 

 

Actividades rutinarias domésticas con su pareja 

Total 

 

 

Preparar 

desayuno, fijar 

menú del día, 

limpieza de la 

casa 

Lavar ropa, 

fregar platos, 

limpieza de la 

casa 

Limpieza de la 

casa lavar ropa 

recoger ropa 

sucia 

 

Recoger las 

habitaciones, 

lavar ropa y 

recoger ropa 

sucia 

 Hacer las 

camas, 

planchar ropa 

y  limpieza de 

casa  

 Le dejó de hablar 0,7% 13,7% 1,3% 0,7% 2,0% 18,3% 

Le dejó las tareas del hogar y atención 

de los hijos pudiendo hacerlo 

1,3% 8,5% 2,6% 0,7% 2,0% 15,0% 

Enojo por no cumplir sus obligaciones 3,3% 7,8% 4,6% 3,3% 2,0% 20,9% 

Es ignorada y no le brinda cariño 1,3% 8,5% 3,9% 1,3% 0,7% 15,7% 

Amenaza con irse, dañarla y quitarle 

los hijos 

2,0% 0,7% 
 

0,7% 
 

3,3% 

Ocasiona miedo en ella 9,2% 12,4% 2,6% 1,3% 1,3% 26,8% 

  Total 17,6% 51,6% 15,0% 7,8% 7,8% 100,0% 

FUENTE: elaboración propia, 2018. 

 En el tipo de violencia emocional que le ocasiona su pareja en las actividades 

rutinarias domésticas con su pareja en los barrios urbano marginales del cono norte de la 

ciudad de Puno, predominó el tipo de violencia emocional ocasionando miedo en la pareja 

mujer, en las actividades rutinarias de lavar ropa, fregar platos, limpieza de la casa; de 

igual forma, el tipo de violencia emocional enojo por no cumplir con sus obligaciones, en 

las actividades de lavar ropa, fregar platos, limpieza de la casa. En este sentido Reyna 

(2011), indica en forma similar, que la Organización Mundial de la Salud ha dado cuenta 

de la existencia de las consecuencias nocivas a la salud mental de las personas como 

resultado de abuso doméstico, así se hace referencia a depresión emocional, ansiedad y 

baja estima. Ahora bien, el abuso doméstico con las actividades rutinarias son todas 

aquellas actividades no remuneradas realizadas para el mantenimiento y bienestar del 
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propio hogar, lavar ropa, fregar platos, limpieza de la casa, fue el principal motivo de la 

violencia emocional de miedo y enojo por parte de la pareja varón. Corroborada por el 

Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de España, donde el principal motivo de 

los conflictos se da por el reparto de las tareas domésticas. 

 En la Tabla 08 se observa las actividades domésticas que ocasiona más conflictos 

en la pareja y agentes que realizan las labores del hogar en los barrios urbano marginales 

del cono norte de la ciudad de Puno, el 42.5% de los conflictos en la pareja fueron por 

mantenimiento de la casa, porqué solo realiza la mujer; el 31.4% de los conflictos en la 

pareja fueron por actividades culinarias, porque solo realiza la mujer; el 17.6% de los 

conflictos en la pareja fueron por el cuidado de los niños en el hogar, porque solo realiza 

la mujer; el 8.5% de los conflictos en la pareja fueron por jardinería y cuidado de 

animales, porque solo realiza las mujeres.    

Tabla 8  

Actividades domésticas que ocasiona más conflictos en la pareja y agentes que realizan 

las labores del hogar en los barrios urbano marginales del cono norte de la ciudad de 

Puno 

FUENTE: elaboración propia, 2018.  

Actividades domésticas que ocasiona más 

conflictos en la pareja 

 

 

Agentes que realizan las labores del hogar  

Solo realiza 

la mujer 

 

Lo realiza la 

mujer e 

hijos 

Realizan 

ambos 

 

A veces le 

ayuda su 

pareja 

Total 

 

 

 Actividades culinarias 21,6% 7,2% 1,3% 1,3% 31,4% 

Mantenimiento de la casa 34,6% 5,2% 2,0% 0,7% 42,5% 

Jardinería y cuidado de animales 8,5%    8,5% 

Cuidado de los niños en el hogar 11,1% 4,6% 1,3% 0,7% 17,6% 

Total 75,8% 17,0% 4,6% 2,6% 100,0% 
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 Actividades domésticas que ocasiona más conflictos en la pareja según agentes, 

que realizan las labores del hogar en los barrios urbano marginales del cono norte de la 

ciudad de Puno, predominó los conflictos en la pareja por mantenimiento de la casa, 

porqué solo realiza la mujer; luego, los conflictos en la pareja por actividades culinarias, 

porque solo realiza la mujer. El conflicto se entiende como la oposición de interés, en 

Giddens y Sutton (2015) el conflicto es la lucha por la supremacía entre grupos sociales, 

que implica tensiones, divisiones e intereses antagónicos. Según, la Organización de las 

Naciones Unidas, las mujeres peruanas, semanalmente les dedican casi 40 horas a las 

actividades de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado; es decir, trabajan 24 horas 

más que los varones, sin embargo; son maltratadas. Es importante tener un trabajo más 

equitativo para lograr armonía en casa para enfrentar necesidades frustrantes. 

Prueba de HIPÓTESIS PLANTEADO N° 01 

 Ho. Las relaciones interpersonales de roles domésticos en los conflictos maritales 

si están asociadas con la masculinidad dominante desde las mujeres en los barrios urbano 

marginales del cono norte de la ciudad de Puno. 

 Ha. Las relaciones interpersonales de roles domésticos en los conflictos maritales 

no están asociadas con la masculinidad dominante desde las mujeres en los barrios urbano 

marginales del cono norte de la ciudad de Puno. 
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Tabla 9  

Análisis de contraste de la prueba estadística Chi-cuadrada, hipótesis específica N° 01 

 

 
Variables 
hipótesis 
específica 

Chi- cuadrado de Pearson  
Conteos observados y 

esperados 
 

VD 
 

valor 
 

gl 
Significación 

asintonica 

(bilateral) 

Actividades 
rutinarias que 
ocasionan más 

conflictos con 
su pareja  

Tipo de violencia 
emocional que la 
proporciona su 

pareja  

 
 
 

35,052a 

 
 
 

20 

 
 
 

,020 

 a 22 casillas (73,3%) ha 
esperado un recuento menos 
que 5. El recuento esperado 

es ,39  

Calificación del 
reparto del 
trabajo  

Tipo de violencia 
emocional que le 
proporciona su 
pareja  

 
 

20,905a 

 
 

10 

 
 

,022 

a 8 casillas (44,4%) han 
esperado un recuento menor 
que 5. El recuento mínimo 
esperado es, 49  

Actividades 
domésticas que 

ocasionan más 
conflictos en la 
pareja  

Tipo de violencia 
emocional que le 

proporciona su 
pareja 

 
 

 
23,379a 

 
 

 
15 

 
 

 
,076 

a 12 casillas (50,0 %) han 
esperado un recuento menor 

que 5 . el recuento mínimo 
esperado es,42  

Agentes que 
realizan las 
labores del 
hogar  

Tipo de violencia 
emocional que le 
proporciona su 
pareja 

 
18,470a 

 
12 

 
,239 

a 17 casillas (70,8%) han 
esperado un recuento menor 
mínimo esperado es,13 

FUENTE: Tablas estadísticas y SPSS, 2018. 

 Para el análisis estadístico se confrontó la hipótesis nula (Ho) e hipótesis de 

investigación (Ha), considerando un nivel de confianza de 95%. El resultado de 

significación es a 0.05, por tanto, se acepta la hipótesis (Ho) y con un 95% de confianza, 

se concluye que las relaciones interpersonales de roles domésticos en los conflictos 

maritales si están asociadas con la masculinidad dominante desde las mujeres en los 

barrios urbano marginales del cono norte de la ciudad de Puno. 

Relaciones interpersonales en lo económico manejo y control del dinero en los 

conflictos maritales desde las mujeres en los barrios urbano marginales del cono 

norte de la ciudad de Puno 
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 En la Tabla 10 se observa el conflicto económico que le causa su pareja y factores 

del dinero en la violencia en el hogar en los barrios urbano marginales del cono norte de 

la ciudad de, el 47.7% reclaman a ella cómo gasta el dinero como factor en la violencia 

en el hogar, por la insuficiencia del ingreso; el 31.4% se gastó dinero que se requería para 

la casa como factor en la violencia en el hogar, por insuficiencia del ingreso; el 11.8% 

prohíbe a ella trabajar o estudiar como factor en la violencia en el hogar, por insuficiencia 

de ingreso, el 9.2% le reclama que no trabaja como factor en la violencia en el hogar, por 

insuficiencia de ingreso económico. 

Tabla 10  

Conflicto económico que le causa su pareja y factores del dinero en la violencia en el 

hogar, en los barrios urbano marginales del cono norte de la ciudad de Puno 

FUENTE: elaboración propia, 2018.  

 El conflicto económico que le causa su pareja, el factor dinero en la violencia en 

el hogar en los barrios urbano marginales del cono norte de la ciudad de Puno, predominó 

los reclamos a ella cómo gasta el dinero como factor en la violencia en el hogar, por la 

insuficiencia de ingreso y cómo se gastó dinero que se requería para la casa como factor 

en la violencia en el hogar, por insuficiencia de ingreso económico. Para Roca (2019), la 

violencia económica y/o patrimonial se trata de una consideración reciente, implica el 

Conflicto económico que 

le causa su pareja 

 
 

 

Factores del dinero en la violencia en el hogar 

 

Total 

 

Su pareja 

esconde el 

monto real 

de sus 

ingresos 

Solo su 

pareja 

decide los 

gastos del 

hogar 

Su pareja 

entrega su 

dinero a sus 

familiares 

Su pareja 

entrega su 

dinero a su 

anterior 

compromiso 

Su pareja 

entrega su 

dinero a 

sus 

amantes 

Insuficiencia 

de ingreso 

Ninguna de 

las anteriores 

 Reclama a ella cómo 

gasta el dinero 

11,8% 0,7% 6,5% 0,7% 
 

19,0% 9,2% 47,7% 

Prohíbe a ella trabajar 

o estudiar 

2,6% 2,6% 
  

0,7% 3,9% 2,0% 11,8% 

Se gastó el dinero que se 

requería para la casa 

6,5% 0,7% 3,9% 0,7% 2,0% 12,4% 5,2% 31,4% 

Le reclama que no 

trabaja 

1,3% 1,3% 2,6% 
 

0,7% 3,3% 
 

9,2% 

Total 22,2% 5,3% 13,1% 1,3% 3,3% 38,6% 16,3% 100,0% 
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control abusivo en la disposición y el manejo del dinero y los bienes materiales. Este tipo 

de violencia puede darse en todas las clases sociales a pesar de que varíen las formas. 

Sweet (2019), afirma que en el siglo XXI las discusiones por dinero entre parejas se han 

potenciado porque el dinero se ha vuelto “invisible”. Las tarjetas de crédito, las 

transacciones virtuales y otros métodos de pago distintos al efectivo provocan mayores 

conflictos y violencia. De acuerdo a estas definiciones las mujeres no tienen la libre 

disposición de los ingresos económicos y tienen que pedir dinero al cónyuge para comprar 

hasta lo más básico en el hogar.  

 En la Tabla 11 se observa el tipo de violencia económica que le causa su pareja y 

miembro familiar que decide sobre la distribución de los ingresos en la familia en los 

barrios urbano marginales del cono norte de la ciudad de Puno, el 47. 7% reclama cómo 

ella gasta el dinero y miembro familiar que decide sobre la distribución del dinero, fue la 

esposa; el 31.4% se gastó el dinero que se requería para la casa y miembro familiar que 

decide sobre la distribución del dinero, fue la esposa; el 11.8% prohíbe a ella trabajar o 

estudiar y miembro familiar que decide sobre la distribución del dinero, fue ambos; el 

9.2% le reclama que no trabaja y miembro familiar que decide sobre la distribución del 

dinero, fue ambos.  
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Tabla 11  

Tipo de violencia económica que le causa su pareja y miembro familiar que decide 

sobre la distribución de los ingresos en la familia en los barrios urbano marginales del 

cono norte de la ciudad de Puno 

Tipo de violencia económica que le 

causa su pareja 

 

Miembro familiar que decide sobre la distribución de 

ingresos en la familia 

Total 

 Esposo Esposa Ambos Cada uno 

 Reclama a ella cómo gasta el dinero 

 

Prohíbe a ella trabajar o estudiar 

 

Se gastó el dinero que se requería para 

la casa 

 

Le reclama que no trabaja 

4,6% 
 

3,3% 

 

3,3% 
 

 

2,6% 

22,9% 
 

3,3% 

 

15,0% 
 

 

2,6% 

19,6% 
 

3,9% 

 

12,4% 
 

 

3,9% 

0,7% 
 

1,3% 

 

0,7% 

47,7% 
 

11,8% 

 

31,4% 
 

 

9,2% 

Total 13,7% 43,8% 39,9% 
 

2,6% 
 

100,0% 

FUENTE: elaboración propia, 2018.  
 

 El tipo de violencia económica que le causa su pareja y miembro familiar que 

decide sobre la distribución de los ingresos en la familia en los barrios urbano marginales 

del cono norte de la ciudad de Puno, predominó el reclamo cómo ella gasta el dinero y 

miembro familiar que decide sobre la distribución del dinero, fue la esposa; seguida de se 

gastó el dinero que se requería para la casa y miembro familiar que decide sobre la 

distribución del dinero, fue la esposa. Roca (2019) afirma, que este tipo de violencia se 

manifiesta cuando el hombre es el dueño absoluto del patrimonio, es decir; que las casas, 

autos y cualquier artículo están a nombre de él, dejando a la mujer en total situación de 

vulnerabilidad respecto a los que también son sus bienes. La violencia económica en los 

barrios urbano marginales del cono norte de la ciudad de Puno, daña la autoestima de 

quien la padece, una mujer que es víctima de violencia económica o patrimonial se vuelve 

insegura, le genera dependencia, vive en permanente estrés y tienen problemas de salud 

mental. El hombre y la mujer en el desarrollo de las relaciones interpersonales de pareja 
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necesitan ser personas democráticas en la distribución de los recursos económicos en el 

hogar.  

 En la Tabla 12 se observa el comportamiento en la entrega de dinero a su pareja 

según planificación y organización de la distribución del dinero en los barrios urbano 

marginales del cono norte de la ciudad de Puno, el 62.7% su comportamiento en la entrega 

de dinero, fue con amor el dinero a su pareja, si planifican la distribución del dinero; el 

23.5%  su comportamiento en la entrega de dinero a su pareja, siempre peleando y recién 

me da, si planifican la distribución del dinero, el 5.2% su comportamiento en la entrega 

dinero a su pareja a veces me da y no me da, me castiga no planifica la distribución del 

dinero; el 3.3% su comportamiento en la entrega de dinero a su pareja no respondieron, 

pero si planifican y organizan su distribución del dinero en el hogar.      

Tabla 12  

Comportamiento en la entrega dinero a su pareja según planificación y organización 

de la distribución del dinero en los barrios urbano marginales del cono norte de la 

ciudad de Puno 

Comportamiento en la 

entrega de dinero a su pareja 

 

Planificación y organización de la distribución del 

dinero 

Total 

 

 

Si 

 

No 

 

En su 

mayoría 

ella 

A veces 

 

No responde 

 

 Con amor 52,9% 3,9% 3,9% 0,7% 1,3% 62,7% 

Siempre peleando y recién 

me da 

10,5% 9,8% 1,3% 2,0% 
 

23,5% 

A veces me da 0,7% 3,3% 0,7%  0,7% 5,2% 

No me da, me castiga 2,0% 2,6% 0,7% 
  

5,2% 

No responde 2,0%  1,3%   3,3% 

Total 68,0% 19,6% 7,8% 2,6% 2,0% 100,0% 
 

               FUENTE: elaboración propia, 2018.  
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 El comportamiento en la entrega de dinero a su pareja según planificación y 

organización de la distribución del dinero en los barrios urbano marginales del cono norte 

de la ciudad de Puno, predominó el comportamiento en la entrega de dinero con amor a 

su pareja, si planifican la distribución del dinero y el comportamiento en la entrega de 

dinero a su pareja siempre peleando y recién me da, si planifican la distribución del 

dinero. Roca (2019), afirma que la conducta se presenta cuando el agresor cónyuge, 

conviviente o pareja, afecta la supervivencia económica de la víctima y se manifiesta a 

través de las limitaciones encaminadas a controlar la economía de la familia, sus ingresos 

económicos, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un 

mismo centro laboral. De acuerdo a la afirmación, la administración del dinero no siempre 

es de los dos cónyuges, no hay colaboración mutua esto afecta la convivencia, no solo 

para ganar dinero, sino también en la forma de gastarlo para la familia es un problema en 

las relaciones interpersonales de todos los días en la que el dinero no sea tema de 

discusión.                                                                                  

 En la Tabla 13 se observa los factores del dinero y conflicto en el hogar de quien 

genera mayor ingreso en la familia en los barrios urbano marginales del cono norte de la 

ciudad de Puno, el 38. 6% tuvieron insuficiencia de dinero y quien genera el ingreso en 

la familia fueron por igual; el 22.2% opinaron que su pareja esconde el monto real de sus 

ingresos y quien genera ingreso en la familia fue el esposo; el 16.3% opinaron ninguna 

de las anteriores y quien genera ingreso en la familia fue el esposo; el 13.1% opinaron su 

pareja entrega su dinero a sus familiares y quien genera ingreso en la familia fue el esposo; 

5.2% opinaron solo su pareja decide los gastos del hogar y quien genera ingreso en la 

familia fue el esposo; el 3.3% opinaron su pareja entrega su dinero a sus amantes y quien 

genera ingreso en la familia fue por igual; el 1.3% opinaron su pareja entrega su dinero a 

su anterior compromiso y quien genera ingreso en la familia, fueron ambos por igual. 
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Tabla 13  

Factores del dinero y conflicto en el hogar de quien genera mayor ingreso en la 

familia en los barrios urbano marginales del cono norte de la ciudad de Puno  

Factores del dinero y conflicto en el 

hogar 

 

Quien genera mayor ingreso en la familia 

Total 

 

Esposo 

 

Esposa 

 

Por igual 

 

No 

percibe 

 Su pareja esconde el monto real de 

sus ingresos 

11,8% 6,5% 3,9% 
 

22,2% 

Solo su pareja decide los gastos del 

hogar 

3,9% 0,7% 0,7% 
 

5,2% 

Su pareja entrega su dinero a sus 

familiares 

7,8% 0,7% 3,3% 1,3% 13,1% 

Su pareja entrega su dinero a su 

anterior compromiso 

0,7% 0,7% 

  

1,3% 

Su pareja entrega su dinero a sus 

amantes 

0,7% 0,7% 2,0% 
 

3,3% 

Insuficiencia de ingreso 14,4% 7,8% 15,0% 1,3% 38,6% 

Ninguna de las anteriores 7,2% 3,9% 4,6% 0,7% 16,3% 

Total 46,4% 20,9% 29,4% 3,3% 100,0% 

                  FUENTE: elaboración propia, 2018.  

 

 Los factores del dinero y conflicto en el hogar de quien genera mayor ingreso en 

la familia en los barrios urbano marginales del cono norte de la ciudad de Puno, en los 

factores del dinero y conflicto en las cónyuges mujeres predominaron, los que tuvieron 

insuficiencia de dinero y quien genera el ingreso en la familia fueron ambos; por otro 

lado, su pareja esconde el monto real de sus ingresos y quien genera ingreso en la familia 

el esposo. Simmel (2010) afirma, el dinero no sólo fomenta en el tener la independencia 

respecto del ser, también a la inversa. Asimismo, la ganancia y la productividad de los 

objetos poseídos que no son dinero dependen de determinadas fuerzas, propiedades y 

esfuerzos particulares. Ahora bien, de acuerdo a estos postulados el dinero es un factor 

de conducta conflictiva cuando es insuficiente para cubrir las necesidades del hogar, 

fomenta violencia directa y comportamientos agresivos en las familias donde, quien 

genera el ingreso en la familia es el esposo. 
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Prueba de HIPÓTESIS PLANTEADO N° 02 

 Ho. Las relaciones interpersonales en lo económico manejo y control del dinero 

en los conflictos maritales si están asociadas con la masculinidad dominante desde las 

mujeres en los barrios urbano marginales del cono norte de la ciudad de Puno. 

 Ha. Las relaciones interpersonales en lo económico manejo y control del dinero 

en los conflictos maritales no están asociadas con la masculinidad dominante desde las 

mujeres en los barrios urbano marginales del cono norte de la ciudad de Puno. 

Tabla 14  

Análisis de contraste de la prueba estadística Chi-cuadrada, hipótesis específica N° 02 

Variables hipótesis 
especifica 

Chi- cuadrado de Pearson  
Conteos observados y 

esperados 
 

VD 
 

valor 
 

gl 
Significacion  

asintonica 
(bilateral) 

Factores del dinero 
y conflicto en el 
hogar 

Tipo de violencia 
económica que le 
causa su pareja 

 
 
 

28,830a 

 
 
 

18 

 
 
 

,050 

a.18 casillas (64,3%) han 
esperado un recuento 
menor que 5. El recuento 
esperado es, 18 

Miembro familiar 
que decide la 
distribución de 
ingresos en la 
familia  

Tipo de violencia 
económica que le 
causa su pareja  

 
 

14,473a 

 
 
9 

 
 

,106 

a.6 casillas (37,5%) han 
esperado un recuento 
menor que 5. El recuento 
minimo esperado es, 3,7  

Planificacion y 
organizacion de la 
distribucion del 
dinero  

Tipo de violencia 
económica que le 
causa su pareja 

 
 

15,414a 

 
 

12 
 

 
 

,220 

a.13 casillas (65,0%) han 
esperado un recuento 
menor que 5. El recuento 
minimo esperado es, 27  

Factores del dinero 
y conflicto en el 
hogar  

Tipo de violencia 
economica que le 
causa su pareja  

 
 
 

28,830a 

 
 
 

18 

 
 
 

,050 

a.18 casillas (64,3%) han 
esperado un recuento 
menor que 5. El recuento 
esperado es, 18 

Mienbro familiar 
que decide sobre 
las distribución de 
ingresos en la 
familia  

Tipo de violencia 
económica que le 
causa su pareja  

 
 

14,473a 

 
 
9 

 
 

,106 

a.6 casillas (37,5%) han 
esperado un recuento 
menor que 5. El recuento 
minimo esperado es, 3,7  
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FUENTE: Tablas estadísticas y SSPS, 2018. 

 Para el análisis estadístico se comprobó la hipótesis nula (Ho) e Hipótesis de 

investigación (Ha), considerando un nivel de confianza de 95%. El resultado de 

significación es a 0.05, por tanto, se acepta la hipótesis Ho con un 95% de confianza, se 

concluye que las relaciones interpersonales en lo económico manejo y control del dinero 

en los conflictos maritales si están asociadas con la masculinidad dominante desde las 

mujeres en los barrios urbano marginales del cono norte de la ciudad de Puno. 

Relaciones interpersonales en lo afectivo infidelidad y celos en los conflictos 

maritales desde las mujeres en los barrios urbano marginales del cono norte de la 

ciudad de Puno 

 En la Tabla 15 se observa el tipo de violencia emocional que le causa su pareja y 

tipo de intimidación que acompaña a la infidelidad en los barrios urbano marginales del 

cono norte de la ciudad de Puno, el 26.8% ocasionó miedo en ella y tipo de intimidación 

que acompañó a la infidelidad fue de sumisión económica, el 20.9% enojo por no cumplir 

sus obligaciones y tipo de intimidación que acompañó a la infidelidad, fue de sumisión 

económica; el 18.3% le dejó de hablar y tipo de intimidación fue de sumisión económica; 

15.7% es ignorada y no le brinda cariño y tipo de intimidación que acompañó a la 

infidelidad, fue de sumisión económica; 15.0% le dejó las tareas del hogar y atención de 

los hijos pudiendo hacerlo y tipo de intimidación que acompañó a la infidelidad, fue de 

sumisión económica; el 3.3% amenaza con irse, dañarla y quitarle los hijos, tipo de 

intimidación que acompañó a la infidelidad, fue la ira. 
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Tabla 15  

Tipo de violencia emocional que le causa su pareja y tipo de intimidación que 

acompaña a la infidelidad en los barrios urbano marginales del cono norte de la ciudad 

de Puno 

 

FUENTE: elaboración propia, 2018.  

 

 

 El tipo de violencia emocional que le causa su pareja y tipo de intimidación que 

acompaña a la infidelidad en los barrios urbano marginales del cono norte de la ciudad 

de Puno, los resultados mostraron, los tipos de violencia emocional predominantes que le 

causa su pareja conyugal a la mujer, fue que le ocasionaron miedo en ella y tipo de 

intimidación que acompañó a la infidelidad era de sumisión económica, luego; el enojo 

por no cumplir sus obligaciones y tipo de intimidación que acompañó a la infidelidad, fue 

de sumisión económica y engaño. Valero (2008), sostiene que la vida familiar se articula 

a partir de relaciones familiares en el ámbito privado. En esta esfera se desarrollan las 

funciones de solidaridad y autoayuda y también tiene lugar la expresión y experiencias 

de las emociones. Sin embargo, en estas relaciones interpersonales en los conflictos 

maritales desde las mujeres agredidas en los barrios urbano marginales del cono norte de 

la ciudad de Puno, mucho dependen del proceso de democratización de relaciones 

interpersonales conyugales. 

Tipo de violencia emocional que le 

causa su pareja 

 

Tipo de intimidación que acompaña a la infidelidad  

De 

engaño 

De 

maltrato 

De abuso 

físico e 

emocional 

De  

sumisión 

económica De  ira 

De  

irresponsa

bilidad 

Total 

 

 Le dejó de hablar 5,9% 2,0% 1,3% 6,5% 0,7% 2,0% 18,3% 

Le dejó las tareas del hogar y atención 

de los hijos pudiendo hacerlo 

2,0% 2,0% 
 

11,1% 
  

15,0% 

Enojo por no cumplir sus obligaciones 2,6% 3,3% 1,3% 13,7%   20,9% 

Es ignorada y no le brinda cariño 5,2% 2,6% 1,3% 6,5%   15,7% 

Amenaza con irse, dañarla y quitarle 

los hijos 

0,7% 
  

2,6% 
  

3,3% 

Ocasionó miedo en ella 3,3% 2,0% 0,7% 20,9%   26,8% 

Total 19,6% 11,8% 4,6% 61,4% 0,7% 2,0% 100,0% 
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 La violencia emocional causada por el varón a la mujer y el tipo de intimidación 

que acompañó a la infidelidad, se caracterizó por las actitudes y conductas, que afectan 

al equilibrio emocional de las mujeres como le dejó de hablar, le dejó las tareas del hogar 

y atención de los hijos pudiendo hacerlo él, enojo por no cumplir sus obligaciones, es 

ignorada y no le brinda cariño, amenaza con irse, dañarla y quitarle los hijos, ocasionó 

miedo en ella. Todo este tipo de intimidación fue acompañado a la infidelidad, la sumisión 

económica y de engaño; constituyendo la agresión psíquico y emocional de una persona. 

 En la Tabla 16 se observa el tipo de agresión física que ocasiona la infidelidad del 

varón y tipo de intimidación, que acompaña a la infidelidad en los barrios urbano 

marginales del cono norte de la ciudad de Puno, el 32.7% sufrieron agresiones físicas de 

empujo y le jalaron el cabello, golpeo con las manos y objetos, la han pateado y la 

intimidación que acompaña a la infidelidad, fue la sumisión económica; el 20.9% 

sufrieron le empujo y le jaló el cabello y, la intimidación que acompaña a la infidelidad 

fue la sumisión económica; 19.0% sufrieron la ha pateado y la intimidación que acompaña 

a la infidelidad fue la sumisión económica; 17.6% sufrieron golpeo con las manos y 

objetos y, la intimidación que acompaña a la infidelidad fue la sumisión económica; 9.8% 

no sufrieron ninguna de las anteriores, pero si la intimidación que acompaña a la 

infidelidad fue la sumisión económica. 
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Tabla 16  

Tipo de agresión física que ocasiona la infidelidad del varón y tipo de intimidación que 

acompaña a la infidelidad en los barrios urbano marginales del cono norte de la ciudad 

de Puno 

Tipo de agresión física que 

ocasiona la infidelidad del 

varón 

 

Tipo de intimidación que acompaña a la infidelidad  

De  

engaño 

De  

maltrat

o verbal 

De  abuso 

físico e 

emocional 

De la 

sumisión 

económico 

De la 

ira 

De la 

irrespo

nsabilid

ad 

Total 

 

 

 Le empujo y le jalo el 

cabello 

7,2% 2,0% 1,3% 9,8% 
 

0,7% 20,9% 

Golpeo con las manos y 

objetos 

3,3% 0,7% 0,7% 11,1% 0,7% 1,3% 17,6% 

La ha pateado 5,2% 3,9% 1,3% 8,5% 
  

19,0% 

Las tres anteriores 2,6% 5,2% 1,3% 23,5% 
  

32,7% 

Ninguna de las anteriores 1,3% 
  

8,5% 
  

9,8% 

Total 19,6% 11,8% 4,6% 61,4% 0,7% 2,0% 100,0% 

                  FUENTE: elaboración propia, 2018.  

 

 En los resultados se observa el tipo de agresión física que ocasiona la infidelidad 

del varón y tipo de intimidación, que acompaña a la infidelidad en los barrios urbano 

marginales del cono norte de la ciudad de Puno, predominó la violencia con agresiones 

físicas de empujo y le jalaron el cabello, golpeo con las manos y objetos, la han pateado 

y la intimidación que acompañó a la infidelidad, fue la sumisión económica, luego; los 

que sufrieron empujones, le jalaron el cabello y la intimidación que acompañó a la 

infidelidad fue la sumisión económica. 

 En Roca (2019), la violencia física se expresa en todas las formas de agresión que 

afectan a la integridad física de la víctima. De acuerdo a este postulado fue fácilmente 

reconocible las agresiones físicas de empujo y le jalaron el cabello, golpeo con las manos 

y objetos, la han pateado y la intimidación que acompaña a la infidelidad, fue la sumisión 

económica; el empujo y le jaló el cabello y, la intimidación que acompaña a la infidelidad 

fue la sumisión económica; la han pateado y la intimidación que acompaña a la infidelidad 
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la sumisión económica; golpeo con las manos y objetos y, la intimidación que acompaña 

a la infidelidad fue la sumisión económica; y no sufrieron ninguna de las anteriores, pero 

si la intimidación que acompaña a la infidelidad fue la sumisión económica.  En Galtung 

(2008), la sumisión económica es parte de la violencia estructural, se trata de la violencia 

intrínseca a los sistemas sociales, políticos y económicos, que gobiernan las sociedades, 

los Estados y el mundo. La sumisión económica tiene su origen en la violencia económica 

que no se advierte directamente en las familias. 

 En la tabla 17 se observa el tipo de violencia emocional que le causa su pareja y 

percepciones sobre causas de la infidelidad en los barrios urbano marginales del cono 

norte de la ciudad de Puno, el 26.8% ocasionó miedo en ella y la percepción sobre causa 

de la infidelidad en su relación de pareja, fue por falta de afectividad; 20.9% enojo por 

no cumplir con sus obligaciones y la percepción sobre causa de la infidelidad en su 

relación de pareja, fue por falta de afectividad; el 18.3% le dejó de hablar y la percepción 

sobre causa de la infidelidad en su relación de pareja, fue por falta de comunicación; el 

15.7% es ignorada y no le brinda cariño y la percepción sobre causa de la infidelidad en 

su relación de pareja, fue por falta de comunicación; el 15.0% le dejo tareas del hogar y 

atención de los hijos pudiendo hacerlo y la percepción sobre causa de la infidelidad en su 

relación de pareja, fue por falta de comunicación; el 3.3% amenaza con irse, dañarla y 

quitarle los hijos y la percepción sobre causa de la infidelidad en su relación de pareja, 

fue por falta de comunicación. 
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Tabla 17  

Tipo de violencia emocional que le causa su pareja y percepciones sobre causas de la 

infidelidad en los barrios urbano marginales del cono norte de la ciudad de Puno 

Tipo de violencia emocional que 

le causa su pareja 

 

Percepciones sobre causas de la infidelidad en su relación de pareja 

Total 

 
 

Interfere

ncia de la 

familia 

La vida 

sexual 

deficiente 

Por libar 

alcohol 

Por celos 

y 

venganza 

Falta de 

comunicación 

Por 

motivo de 

trabajo 

Por falta de 

afectividad  

 Le dejó de hablar 0,7%  3,9% 0,7% 5,9% 3,3% 3,9% 18,3% 

Le dejó las tareas del hogar y 

atención de los hijos pudiendo 

hacerlo 

0,7% 

 

0,7% 2,0% 6,5% 1,3% 3,9% 15,0% 

Enojo por no cumplir sus 

obligaciones 

0,7% 
 

2,0% 1,3% 6,5% 2,0% 8,5% 20,9% 

Es ignorada y no le brinda 

cariño 

0,7% 0,7% 0,7% 1,3% 6,5% 0,7% 5,2% 15,7% 

Amenaza con irse, dañarla y 

quitarle los hijos 
    

3,3% 
  

3,3% 

Ocasionó miedo en ella 2,0% 2,0% 0,7% 1,3% 8,5% 3,9% 8,5% 26,8% 

Total 4,6% 2,6% 7,8% 6,5% 37,3% 11,1% 30,1% 100,0% 

   FUENTE: elaboración propia, 2018.  

 

 El tipo de violencia emocional que le causa su pareja, según percepciones sobre 

causas de la infidelidad en los barrios urbano marginales del cono norte de la ciudad de 

Puno, fueron predominantemente la violencia emocional en las relaciones 

interpersonales, ocasionando miedo en ellas y la percepción sobre la infidelidad en su 

relación de pareja, fue por falta de afectividad amor y cariño; seguida de enojo por no 

cumplir con sus obligaciones y la percepción sobre la infidelidad en su relación de pareja, 

fue por falta de afectividad. Roca (2019), siguiendo la clasificación de la Organización 

Panamericana de la Salud sobre la violencia y la salud, divide a la violencia en tres 

grandes categorías: violencia dirigida contra uno mismo, violencia interpersonal y 

violencia colectiva. Los tipos de violencia emocional que le causa su pareja y 

percepciones sobre las causas de la infidelidad en las relaciones interpersonales en los 

conflictos maritales, fueron los actos le dejo de hablar, le dejó las tareas del hogar y 

atención de los hijos pudiendo hacerlo, enojo por no cumplir sus obligaciones, es ignorada 

y no le brinda cariño, amenaza con irse, dañarla y quitarle los hijos y ocasionó miedo en 
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ella. Todas estas actitudes y conductas, generaron violencia interpersonal que afectó el 

equilibrio emocional y la afectividad conyugal el uno al otro por parte de las mujeres 

agredidas.  

 En la Tabla 18 se observa las percepciones sobre motivaciones de infidelidad y 

tipo de violencia sexual que le causa su pareja en los barrios urbano marginales del cono 

norte de la ciudad de Puno, el 49.7% de percepciones de infidelidad no hay comunicación 

ni comprensión y tipo de violencia sexual que le causa su pareja no contestaron o le han 

exigido tener relaciones sexuales sin que ella lo quiera; el 23.5% de percepciones de 

infidelidad fue la ausencia de amor y la violencia sexual que le causa su pareja no 

contestaron o le han exigido tener relaciones sexuales sin que ella lo quiera; el 11.1% de 

percepciones de infidelidad hay celos y la violencia sexual que le causa su pareja, han 

usado su fuerza física para obligarla a tener relaciones sexuales; el 7.2%  de percepciones 

de infidelidad hubo todas las anteriores y la violencia sexual que le causa su pareja no 

contestaron o le han exigido tener relaciones sexuales sin que ella lo quiera; el 4.6% de 

percepciones de infidelidad se produce a consecuencias de los  motivos que dan la mujer 

y tipo de violencia sexual que le causa su pareja, le ha exigido tener relaciones sexuales 

sin que ella lo quiera; el 3.9% de percepciones de infidelidad se produce a consecuencia 

de los motivos que da el hombre y tipo de violencia sexual que le causa su pareja no 

opinaron y/o le ha exigido tener relaciones sexuales sin que ella lo quiera. 
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Tabla 18  

Percepciones sobre motivaciones de infidelidad y tipo de violencia sexual que le causa 

su pareja en los barrios urbano marginales del cono norte de la ciudad de Puno  

 

Percepciones sobre motivaciones 

de infidelidad 

 

Tipo de violencia sexual que le causa su pareja 

Total 

 

 

Le ha exigido 

tener relaciones 

sexuales sin que 

ella no quiera 

 

Le ha obligado 

hacer actos 

sexuales que a 

ella no le 

parecen 

 

Ha usado su 

fuerza física 

para obligarla a 

tener relaciones 

sexuales 

 

No contesta 

 

 Se produce a consecuencias de los  

motivos que dan la mujer 

1,3% 
  

3,3% 4,6% 

Se produce a consecuencia de los 

motivos que da el hombre 
  

1,3% 2,6% 3,9% 

Ausencia de amor 9,2% 2,0%  12,4% 23,5% 

No hay comunicación ni comprensión 10,5% 2,0% 5,9% 31,4% 49,7% 

Hay celos 2,6% 0,7% 1,3% 6,5% 11,1% 

Todas las anteriores 2,0% 0,7%  4,6% 7,2% 

Total 25,5% 5,2% 8,5% 60,8% 100,0% 

     FUENTE: elaboración propia, 2018.  

 

 Las percepciones sobre motivaciones de infidelidad según tipo de violencia sexual 

que le causa su pareja en los barrios urbano marginales del cono norte de la ciudad de 

Puno, hubo la predominancia de las percepciones de infidelidad donde no hubo 

comunicación ni comprensión y la violencia sexual que le causa su pareja no contestaron 

o le han exigido tener relaciones sexuales sin que ella lo quiera; seguida de percepciones 

de infidelidad fue la ausencia de amor y la violencia sexual que le causa su pareja no 

contestaron o le han exigido tener relaciones sexuales sin que ella lo quiera.  

 La percepción, según Wikipedia (2019), es la forma en la que el cerebro interpreta 

las sensaciones que recibe a través de los sentidos para formar una impresión inconsciente 

o consciente de la realidad física de su entorno. La violencia sexual en Roca (2019), es 

un abuso que se producen mediante violencia o intimidación. Ahora bien, de acuerdo a 

esta definición las percepciones sobre motivaciones de infidelidad en las relaciones 

interpersonales y tipo de violencia sexual que le causó su pareja conyugal, fue que le ha 
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exigido tener relaciones sexuales sin que ella lo quiera y la mayoría de las mujeres se 

abstuvieron dar respuesta por vergüenza debido al abuso sexual sin consentimiento.  

 En la Tabla 19 se observa el tipo de violencia emocional que le causa su pareja y 

acción de perdonar la infidelidad en los barrios urbano marginales del cono norte de la 

ciudad de Puno, el 26.8% tuvo violencia emocional que ocasionó miedo en ella y hubo la 

acción de perdonar la infidelidad; el 20.9% tuvo violencia emocional enojo por no 

cumplir sus obligaciones y hubo la acción de perdonar la infidelidad; el 18.3% tuvo 

violencia emocional dejando de hablar y hubo la acción de perdonar y/o no perdonar; el 

15.7% tuvo violencia emocional de ser ignorada y no le brinda cariño y no hubo la acción 

de perdonar; el 15.0% tuvo violencia emocional que le dejó las tareas del hogar y atención 

de los hijos, pudiendo hacerlo y hubo la acción de no perdonar y/o no perdonar; el 3.3% 

tuvo violencia emocional de ignorada y no le brinda cariño y no hubo la acción de  

perdonar. 

Tabla 19  

Tipo de violencia emocional que le causa su pareja y acción de perdonar la infidelidad 

en los barrios urbano marginales del cono norte de la ciudad de Puno 

 

Tipo de violencia emocional que le causa su pareja 

Acción de perdonar la infidelidad Total 

Si No N.C.  

 Le dejó de hablar 6,5% 7,2% 4,6% 
18,3% 

15,0% 
Le dejó las tareas del hogar y atención de los hijos 

pudiendo hacerlo 

7,2% 7,2% 0,7% 

Enojo por no cumplir sus obligaciones 14.4% 6,5%  20,9% 

Es ignorada y no le brinda cariño 6,5% 7,8% 1,3% 15,7% 

Amenaza con irse, dañarla y quitarle los hijos 1,3% 2,0%  3,3% 

Ocasionó miedo en ella 17,0% 8,5% 1,3% 26,8% 

Total 53,0% 39,2% 7,9% 100,0% 

                  FUENTE: elaboración propia, 2018.  

 

 El tipo de violencia emocional que le causa su pareja y acción de perdonar la 

infidelidad en los barrios urbano marginales del cono norte de la ciudad de Puno, el 26.8% 
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tuvo violencia emocional que ocasionó miedo en ella y hubo la acción de perdonar la 

infidelidad; el 20.9% tuvo violencia emocional enojo por no cumplir sus obligaciones y 

hubo la acción de perdonar la infidelidad. Álvarez (2009), define la violencia emocional 

caracterizada por las actitudes y conductas, que un miembro de la familia tiene hacia otro 

en cuanto a denigrar, criticar o humillar, intimidar o amenazar, controlar, sobre 

responsabilizar, simular la indiferencia o algún otro comportamiento que afecte el 

equilibrio emocional de un miembro de la familia.  

 Ahora bien, de acuerdo al postulado el tipo de violencia emocional que le causaron 

a su pareja conyugal ocasionó miedo fundamentalmente en las mujeres y hubo la acción 

de perdonar la infidelidad mayoritariamente. Al respecto Fergus (2014) considera, que el 

perdón es inmensamente práctico y útil. Perdonar es la acción de reaccionar ante un daño 

que nos han hecho, que implica olvidar la injusticia que nos ha sucedido, pero por encima 

de todo, implica una renuncia a la venganza y al rencor, donde la persona a pesar de todo, 

busca lo mejor para el otro. Ahora bien, en la acción de perdonar la infidelidad conyugal 

muchas mujeres no estuvieron de acuerdo en la transformación del conflicto de la 

infidelidad.   

Prueba de HIPÓTESIS PLANTEADO 03 

 Ho. Las relaciones interpersonales en lo afectivo infidelidad y celos en los 

conflictos maritales si están asociadas con la masculinidad dominante desde las mujeres 

en los barrios urbano marginales del cono norte de la ciudad de Puno. 

 Ha. Las relaciones interpersonales en lo afectivo infidelidad y celos en los 

conflictos maritales no están asociadas con la masculinidad dominante desde las mujeres 

en los barrios urbano marginales del cono norte de la ciudad de Puno. 
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Tabla 20  

Análisis de contraste de la prueba estadística Chi-cuadrada, hipótesis específica N° 03 

 

 

 Para el análisis estadístico se relacionó la hipótesis nula (Ho) e hipótesis de 

investigación (Ha), considerando un nivel de confianza de 95%. El resultado de 

significación es a 0.05, por tanto, se acepta la hipótesis (Ho) con una confianza del 95%, 

se concluye que las relaciones interpersonales en lo afectivo infidelidad y celos en los 

conflictos maritales si están asociadas con la masculinidad dominante desde las mujeres 

en los barrios urbano marginales del cono norte de la ciudad de Puno. 
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V. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se ha identificado, que las relaciones interpersonales de roles domésticos en 

los conflictos maritales desde las mujeres en los barrios urbano marginales 

del cono norte de la ciudad de Puno, los grupos de cónyuges en los conflictos 

maritales, según edad y nivel de instrucción educativo, la mayoría estuvo 

conformado por adultos jóvenes con secundaria completa y superior 

incompleta; estado civil convivientes con relación de pareja de cuatro a siete 

años, ocupación comerciante con secundaria incompleta; en el tipo de 

violencia emocional predominante fue el manejo del dinero, ocasionando 

miedo en la mujer por enojo de la pareja y  roles de trabajo doméstico en el 

hogar, exclusivamente la mujer. 

SEGUNDA: Se ha especificado, que las relaciones interpersonales en lo económico 

manejo y control del dinero en los conflictos maritales desde las mujeres en 

los barrios urbano marginales del cono norte de la ciudad de Puno, en la 

violencia económica la mayoría reclamaron en los conflictos maritales 

cómo gasta dinero la mujer sin considerar la insuficiencia de ingresos 

proporcionados por el cónyuge varón y la distribución asimétrica del dinero; 

también, hubo comportamientos de entrega de dinero con amor a su pareja 

y planificación en la distribución de gastos; mientras otros, cónyuges 

siempre entregaron dinero peleando o me castiga y no me da dinero; 

tuvieron insuficiencia de dinero o su pareja esconde el monto real de sus 

ingresos y/o entrega dinero a familiares.   

TERCERA: Se ha precisado, que las relaciones interpersonales en lo afectivo infidelidad 

y celos en los conflictos maritales desde las mujeres en los barrios urbano 



91 

 

marginales del cono norte de la ciudad de Puno, la mayoría de los cónyuges 

ocasionaron miedo en la mujer y la intimidación en las relaciones 

interpersonales de infidelidad, ocasionando la sumisión; el tipo de agresión 

frecuente fueron las físicas como empujar, golpes con puño y objetos al 

cuerpo, jalón de cabello y patadas; en la violencia emocional infidelidad y 

celos, ocasionaron miedo, falta de afectividad conyugal por libar licor; en 

las percepciones de infidelidad no hubo comunicación ni compresión, los 

varones exigieron relaciones sexuales sin que ella lo quiera y hubo actitud 

de perdonar la infidelidad del cónyuge varón. 
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VI. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: En las relaciones interpersonales de roles domésticos en los conflictos 

maritales desde las mujeres deben ser reducidos con una adecuada 

educación en los valores de respeto, trabajo y solidaridad; formalizar el 

estado civil con matrimonio a las familias conyugales convivientes por las 

autoridades municipales; democratizar el buen uso de manejo de escasos 

recursos en el hogar y crear nuevas fuentes de ingreso complementario 

honesto; disminuir la violencia emocional y la distribución de roles en forma 

simétricas en los cónyuges maritales. 

SEGUNDA: En las relaciones interpersonales en lo económico manejo y control del 

dinero en los conflictos maritales, implementar programas comunitarios de 

buen uso de recursos logrados por la familia, principalmente el dinero; 

asimismo, promover programas de las buenas relaciones familiares en un 

contexto estructural de carencias y la transformación de conflictos en 

armonía con los intereses personales.  

TERCERA: En las relaciones interpersonales en lo afectivo infidelidad y celos en los 

conflictos maritales desde las mujeres, propiciar charlas, reflexiones sobre 

lo negativo de la violencia física, psicológica, sexual y económica como 

amenaza destructiva de las familias; mediante las instituciones educativas a 

todo nivel con el propósito fundamental de fomentar la práctica de una 

comunicación asertiva. 
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ANEXOS 

ANEXO Nº 01 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA DE INVESTIGACION 

“RELACIONES INTERPERSONALES EN LOS CONFLICTOS MARITALES, 

DESDE LOS POBLADORES EN LOS BARRIOS URBANO MARGINALES 

DEL CONO NORTE DE LA CIUDAD DE PUNO 2018.” 

CUESTIONARIO 

MARCA CON UNA (X) LA RESPUESTA QUE CONSIDERE CORRECTA: 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLACION. 

 

1. ¿CUÁL ES SU EDAD?  

1. Entre 15 y 20 años  (Jóvenes adolescentes)    4. Entre 50 y 59 años (Adultos maduros)  

2. Entre 21 y 39 años (Adultos jóvenes)  5. Entre 60 y 69 años (Vejez incipiente)   

3. Entre 40 y 49 años (Adultos 

intermedios) 

 6. Entre 70 y 84 años (Vejez intermedia)  

  7. Desde 85 a más. (Vejez avanzada)  

 

 

 

2 SEXO 

 

3. GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

EDUCATIVO 

4. ESTADO 

CIVIL 

5. OCUPACIÓN ECONÓMICA 

PRINCIPAL 

 

 

1). Masculino ( 

) 

 

2). Femenino (   

) 

 

 

1). Sin instrucción              (  ) 

2). Primaria incompleta    (  ) 

3). Primaria completa      (  ) 

4). Secundaria incompleta (  ) 

5). Secundaria completa    (   ) 

6). Superior incompleta     (  ) 

7). Superior completa         (  ) 

 

1). Soltero (a)  (  ) 

2). Casado (a) (  ) 

3).  Conviviente (   ) 

4). Divorciado   (  ) 

5). Separado (     ) 

 

1). Agricultor       (  ) 

2). Ganadero       (  ) 

3). Comerciante (   ) 

4). Empleado público     (   ) 

5). Empleado privado (  ) 

6). Profesor   (   ) 

7). Estudiante  (   ) 

8).  Otros……………… 
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6. Cuál es su 

tiempo de 

vivencia en 

pareja? 

7. La afectividad, el amor 

con que inició su 

relación: 

8. Los conflictos con su 

pareja se presentaron 

con mayor frecuencia: 

9. Los problemas que ha vivido más 

frecuentemente se deben a: 

1. 1 a 3 años  (  ) 

2. 4 a  7 años  (  ) 

3. 8 a 12 años (  ) 

4. 13 a 17 años (  ) 

5. 18 a 30 años (  ) 

6. 31 a más años  (  ) 

 

1). Se mantiene              (  ) 

2). Se ha incrementado con los 

años    (  ) 

3). Ha  disminuido con el tiempo 

notablemente       (  ) 

4). Ya casi no existe  ( ) 

5). No existe    (  ) 

6). No contestas     (  ) 

 

1. A los pocos días de 

haberse unido   (  ) 

2. En el primer año de unión  

(  ) 

3.  Entre los dos a los cinco 

años (  ) 

4. Cuando nació el primer 

hijo   (  ) 

5. 

Otros……………………

…….. 

6. No contesta 

1). Roles domésticos de casa    (  ) 

2). Manejo del dinero de hogar (  ) 

3). Por causa de infidelidad   (  ) 

4). Por celos de la pareja     (   ) 

5). Libar licor frecuentemente (   ) 

6). Por su familia   (   ) 

7). No trabaja   (   ) 

8).  Otros…………………………. 

10.  Encierre en un círculo,  el tipo de violencia emocional que le 

proporciona su pareja: 

11.  Encierre en un círculo,  el tipo de violencia 

económica  que le proporciona su pareja: 

1. Él le ha dejado de hablar 

2. Teniendo tiempo para ayudar, le ha dejado todas las 

    tareas del hogar y la atención de los hijos 

3. Se ha enojado mucho porque no está listo el quehacer, 

    o cree que no cumplió con sus obligaciones 

4. La ignora, no la toma en cuenta o no le brinda cariño 

5. La ha amenazado con irse, dañarla, quitarles a los hijos o            correrla 

6. La ha avergonzado, menospreciado, le ha dicho que es fea o la ha comparado 

con otras mujeres 

7. Le ha hecho sentir miedo a ella 

8. Le ha dicho que ella lo engaña 

9. Ha destruido, tirado o escondido cosas de ella o del hogar 

10. Ha hecho que los hijos o parientes se pongan contra ella 

11. La ha encerrado, le ha prohibido salir o que la visiten 

12. La ha amenazado con matarla, matarse él o matar a los niños. 

1.Le ha reclamado a ella cómo gasta el dinero 

2. Le ha prohibido a ella trabajar o estudiar 

3. Aunque él tenga dinero ha sido codo o tacaño 

con los gastos de la casa 

4. Él se ha gastado el dinero que se necesita 

para la casa 

5. Él le ha amenazado que no le va a dar a ella para el gasto 

o no le da.  

6. Él se ha adueñado o le ha quitado dinero o bienes del 

hogar. 

 

12.  Encierre en un círculo,  el tipo de violencia emocional que le 

proporciona su pareja: 

13.  Encierre en un círculo,  el tipo de violencia 

Sexual que le proporciona su pareja: 

1. La ha empujado o le ha jalado el pelo 

2. La ha golpeado con las manos o con algún objeto 

3. Él le ha aventado algún objeto 

4. La ha pateado 

1. Le ha exigido tener relaciones sexuales, aunque ella no 

quiera. 

2.  La ha obligado a hacer actos sexuales que a ella no le 

parecen. 
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I. IDENTIFICACION DEL REPARTO DEL TRABAJO EN EL 

HOGAR CON CONFLICTO EMOCIONAL 

14. percepción sobre compartir tareas domésticas. 

1. Lo considera muy importante   (   ) 

2. Lo considera importante              (   ) 

3. No es importante               (   ) 

 

15. Practica del reparto de labores en el hogar:  

1. Habitualmente     (  ) 

2. Habitualmente los fines de semana   (  ) 

3. En raras ocasiones     (  ) 

4. Nunca.      (  ) 

ACTIVIDADES RUTINARIAS DOMESTICAS QUE OCASIONAN MAS 

CONFLICTOS, SEGÚN AGENTES QUE REALIZAN LAS LABORES DEL HOGAR  

16. Calificación del reparto en el trabajo en el hogar: 

a. Muy desigual     (  ) 

b. Desigual     (  ) 

c. Igualitario     (  ) 
 

17. Agentes que realizara las labores del hogar: 

d. Solo realiza la mujer    (  ) 

e. Solo realiza el hombre   (  ) 

f. Realizan ambos    (  ) 

g. A veces le ayuda su pareja   (  ) 

 

18. Actividades domésticas que ocasionan más conflicto en la pareja  

h. Actividades culinarias   (  ) 

i. Mantenimiento de la casa   (  ) 

j. Jardinería y cuidado de animales   (  ) 

k. Cuidado de los niños en el hogar  (  ) 

5. La ha tratado de ahorcar o asfixiar 

6. La ha agredido con cuchillo o navaja 

7. La ha amarrado 

8. Él le ha disparado con una arma 

3.  Ha usado su fuerza física para obligarla a tener 

relaciones sexuales. 

4. no contesta no opina  
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ACTIVIDADES DOMESTICAS QUE OCASIONAN MAS 

CONFLICTO SEGÚN AGENTES QUE REALIZAN LAS LABORES 

DEL HOGAR 

19. Actividades rutinarias que ocasiona más conflicto con su pareja; 

1. Realizar compras      (    )                                

2.  Preparar comida    (    )                                

3. lavar ropa     (    )                                

4. limpieza de la casa    (    )                                

5. Recoger las habitaciones   (    )                                

6. hacer las camas    (    )                                

7. Planchar la ropa    (    )        

                      

II. TIPODE VIOLENCIA ECONOMICA Y FALTA DE DINERO QUE 

CAUSAN EL CONFLICTO CONYUGAL 

 

20. Cuál es el Ingreso mensual de los conyugues: 1.  esposo ________________   

2. esposa __________ 

 

21. ¿Quién genera mayor ingreso en la familia? 

________________________________________________________ 

 

22. ¿Es suficiente la satisfacción de los ingresos en sus necesidades? 

a. Si   ( ) 

b. No  ( ) 

MIENBRO O FAMILIAR QUE DISTRIBUYE EL DINERO, NO GENERA 

CONFLICTO    CONYUGAL 

23. ¿Quién decide sobre la distribución de sus ingresos en la familia?  

___________________________________________ 
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24.  Piensa que la violencia en las familias solo se produce en familias 

pertenecientes a escasos recursos económicos. 

a. Si  (  ) 

b. No  (  ) 

c. No lo sé  (  ) 

25. Crees que el dinero es afecto y se olvidan de dar cariño, dialogo, comprensión 

a su cónyuge e hijos. 

1. Si  (  ) 

2. No  (  ) 

3. No responde  (  ) 

26. Comportamiento con el cual le da dinero  su pareja 

1.- Con amor     (  ) 

2.  Siempre peleando y recién me da  (  ) 

3.  A veces me da    (  ) 

4.  No me da me castiga   (  ) 

 

      27. planificación y organización de la distribución del dinero  

1. Si    (  ) 

2. No    (  ) 

3. En su mayoría ella   (  ) 

4. No responde    (  ) 

        28. factores del dinero y conflicto en su hogar 

 1. Su pareja esconde el monto real de sus ingresos 

2. Sólo su pareja decide los gastos del hogar 

3. Al gastar su pareja le engaña 

4.          Su pareja entrega su dinero a sus familiares. 

5.  Su pareja entrega su dinero a su anterior compromiso. 

6.  Su pareja entrega su dinero a sus amantes. 

7. No es suficiente el ingreso 

8. N.A 
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PERCEPCIONES SOBRE LAS CAUSAS DE LA INFIDELIDAD, SEGÚN 

FRECUENCIA DE PARCTICAS DE INFIDELIDAD CON SU PAREJA  

29.- practica de infidelidad con su pareja 

 

1. Nunca ( )            2. Una vez   (     )     3. Algunas veces  (     )    4. Muchas veces  

(    ) 

30.- causas de infidelidad 

1.- Porque sintió el deseo de hacerlo  

2.- La relación no iba bien  

3.- Por venganza o despecho  

4.- Porque estaba bajo la influencia de una sustancia como el alcohol  

5.- Por insatisfacción sexual con su pareja 

6.-  no sabe no opina  

31.- termino la relación después de la infidelidad  

 1.- Sí, luego de la infidelidad de su pareja  

2.- Sí, luego de su infidelidad  

3. -Ambas  

4.- La infidelidad no provocó que la relación terminara. 

5.- ninguna de las anteriores  

 

32.- experiencia de pareja infiel    

1. Si  (  ) 

2. No  (  ) 

3. No responde  (  ) 
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33. Conocimiento de actividades a la infidelidad al matrimonio  

1. Si  (  ) 

2. No  (  ) 

3. No responde  (  ) 

34. Percepción sobre causas de infidelidad  

1.      Las salidas intimas con otras personas, que no sea el cónyuge. 

2.      las conversaciones directas o virtuales, anomias o conocidas, con 

personas de diferentes sexos 

3.      no responde. 

35. Comportamientos mostrados por su pareja  

1.     Las salidas intimas con otras personas, que no sean el cónyuge  

2.     Las conversaciones directas o virtuales, anónimas o conocidas, con personas 

de diferente sexo, para pasar   el rato, sobre temas relacionados con la 

privacidad personal. 

3.   Las excesivas atenciones de tiempo y detalles, hacia personas por las que  

siente    determinada atracción. 

4.    NA   

36.   Percepciones sobre las causas dela infidelidad en su matrimonio : 

1. Interferencia en la familia 

2. La vida sexual deficiente 

3. Por libar alcohol 

4. Por celos y venganza  

5. Por falta de comunicación  

6. Por motivo de trabajo  

7. Por falta de afectividad  

8. No sabe no opina 

37.    Motivaciones de infidelidad  

1. Se produce a consecuencia de los motivos que da la mujer 

2. Se produce a consecuencia de los motivos que da el hombre  

3. Ausencia de amor  

4. No hay comunicación y comprensión  

5. Hay celos  

6. Todas las anteriores 
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38.  Practica infidelidad hacia su pareja  

1. Nunca  

2. Una vez 

3. Algunas veces  

4. Muchas veces 

39. Acción de perdón a la infidelidad  

1. Si 

2. No 

3. No contesta 

40. La infidelidad consecuencia irreversible  

1. Si  (  )  

2. No  (  ) 

3.    No responde  (  ) 

 

      41. Factor que acompaña a  la infidelidad  

 1. Los  celos    (  ) 

2. Los conflictos sentimentales (  ) 

3. Las rupturas provocadas  (  ) 

4. No contesta     (  ) 

    42.- tipo de violencia que acompaña a la infidelidad  

1.-  Del engaño,  

2.-  Del maltrato,  

3.- Del abuso físico y emocional,  

4.- De la sumisión económica,  

5.- Del chantaje,  

6.- De la ira,  

7.- De los embarazos extramatrimoniales,  

8.- De  la irresponsabilidad,  

9.- De la pérdida de salud física y mental 

10.-Ninguna de las anteriores  
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ANEXO Nº 02 

SOLICITUD PARA ACCESO DE INFORMACION 
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CONTANCIA DE RECOPILACION DE INFORMACION

 


