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Resumen 
 
 

 
La presente investigación tuvo como objeto: Determinar el nivel de violencia familiar 

en madres con hijos diagnosticados con Leucemia en Lima, 2022. El diseño 

metodológico fue básico, descriptivo, de enfoque cuantitativo y diseño no 

experimental. La técnica fue la encuesta se usó como instrumento el VIF J4. La 

muestra tiene 68 madres. Resultados: En violencia familiar el 82.35% de madres 

presentan un nivel bajo, mientras un 11.76% nivel moderado y el 5.88% un nivel alto. 

Violencia física: el 80.88% un nivel bajo, 19.12% nivel moderado. Violencia 

psicológica: el 75% obtuvieron un nivel bajo, 13.24% un nivel moderado y el 11.76% 

un alto nivel de violencia. Violencia sexual: el 86.76% presentan bajo nivel y 13.24% 

un nivel moderado. Violencia social: el 45.59% un nivel de violencia bajo, el 48.53% 

un nivel moderado y el 5.88% muestran un nivel alto. Violencia patrimonial: el 57.35% 

un nivel bajo, el 42.65% un nivel moderado. Violencia de género: el 29.41% de las 

madres presentan un bajo nivel y el 70.59% de manera moderada. Se concluye que 

las madres sufren principalmente violencia psicológica y social. 

 
Palabra clave: Violencia familiar, insultos, aislamiento, amenazas.
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Abstract 
 
 

The purpose of this research was: To determine the level of family violence in mothers 

with children diagnosed with Leukemia in Lima, 2022. The methodological design was 

basic, descriptive, with a quantitative approach and a non-experimental design. The 

technique was the survey; the VIF J4 was used as an instrument. The sample has 68 

mothers. Results: In family violence, 82.35% of mothers have a low level, while 

11.76% have a moderate level and 5.88% have a high level. Physical violence: 

80.88% a low level, 19.12% moderate level. Psychological violence: 75% obtained a 

low level, 13.24% a moderate level and 11.76% a high level of violence. Sexual 

violence: 86.76% present a low level and 13.24% a moderate level. Social violence: 

45.59% a low level of violence, 48.53% a moderate level and 5.88% show a high 

level. Patrimonial violence: 57.35% a low level, 42.65% a moderate level. Gender 

violence: 29.41% of the mothers present a low level and 70.59% moderately. It is 

concluded that mothers suffer more psychological and social violence. 

 
Keywords: Family violence, insults, isolation, threats.
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I. INTRODUCCIÓN 
 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF 2018) en el informe 

de Datos Fundamentales de Violencia en niños y adolescentes señaló que los niños 

y adolescentes están en sus distintos espacios en la cual se desarrollan: escuela, 

hogar y sociedad, y como consecuencia sufren también daños emocionales o 

físicamente. También dio a conocer que, de 30 países, seis de cada diez infantes 

entre 12 a 23 meses ya han sufrido violencia, además 1,100 millones de padres 

expresaron que castigar físicamente mejora en su educación de sus hijos. También 

UNICEF mencionó que un 70 % de jóvenes entre 12 a 18 años de edad fallecieron 

por casos de violencia en el año 2015 y un aproximado de 2.5 millones de 

adolescentes señalaron que fueron violentados en las distintas formas.  Se indicó 

que 15 millones de mujeres entre 15 a 19 años de edad fueron presionadas a 

sostener relaciones sexuales sin su consentimiento. 

 

Asimismo, UNICEF en el Perú (2019) en su informe Estadístico sostuvo que 

el 40% de adolescentes justificaron que la violencia recibida fue por desobediencia, 

el 28 %, recibieron violencia por la realizar actividades prohibidas; el 18%, por faltarle 

el respeto a sus padres y el 10 %, por presentar bajas calificaciones en sus estudios. 

Asimismo, Unicef afirmó que un 70% entre niñas, niños y adolescentes, 

principalmente mujeres manifestaron haber sufrido violencia psicológica en su 

familia. También se demostró que los insultos son los más recurrentes con (42 %), 

las humillaciones (33 %), aquellos que no son aprobados ni considerados por sus 

padres (30 %), los sobrenombres hirientes (25 %), el riesgo ante golpes o posibles 

abandonos (17 %) y las mofas y/o burlas (16 %). Existe también la muestra de que 

solo el 18 % del total de hombres violentados reportan su situación y el 82 % de las 

mujeres afectadas por violencia reportan sus casos a las autoridades pertinentes. 

 
También el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú (INEI, 

 

2019) señaló que la institución policial tuvo 222,376 denuncias de violencia familiar, 

las cuales fueron un 50.1% de violencia física, y violencia psicológica un 43.8% y 

entre física, psicológica o violencia sexual un 6.1%. En los cinco primeros meses del 

2019 por violencia familiar tuvieron 117,493 denuncias, esta cifra se comprendió en 
 

43.6% en violencia física, un 47.6% psicológica y en otros 8.8%; considerando
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también un total de 86.4% en damas y en varones 13.6%. Así mismo, el Ministerio 
 

Público informó 5,470 denuncias por violencia familiar. 
 
 

Asimismo, el INEI (2019) reportó que dentro de los primeros meses del año 

hubo un total de denuncias de 117,493 por violencia física y psicológica. Señalando 

también en este reporte, que el mayor índice de violencia estuvo en: Madre de Dios 

66,1%, Huancavelica con un 69,0%, Puno 67,2%, Amazonas 67,9% y ante esto 

consideraron que la sierra y selva tienen la mayor incidencia en violencia familiar. 

 

También, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP, 2019) 

señaló en cuanto de la población de niños y adolescentes que recibieron violencia 

familiar llegaron a registrar los siguientes resultados: los del nivel inicial 696 casos, 

los del nivel primario 1,507 casos y en los adolescentes 1,664 casos.  También se 

resaltó en este informe que un 65% de la población fueron damas y un 35% fueron 

varones y la situación de violencia que ellos vivieron fueron: violencia física, 

psicológica, económica, sexual. Asimismo, llegaron a señalar que el Instituto de 

Defensa Legal mencionó que unas tasas altas de violencia se dan en los distritos de 

Comas con un 7,5, Independencia 17,8%; Los Olivos en un 12,4%, Puente Piedra en 

un 6,1%, San Martín de Porres en un 8,1% y Ventanilla en un 8,3%. 

 
Por otro lado, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC, 

 

2017) consideraron que la Leucemia está dentro de las enfermedades malignas de 

la sangre, también manifestaron que, en Estados Unidos, la Leucemia Linfática 

Aguda (LLA) se ha venido dando al año a una tasa de 41 casos por millón de niños 

y adolescentes que van de cero a catorce años de edad y 17 casos por millón entre 

los quince y diecinueve años. 

 
La Junta Editorial de Cáncer (JEC, 2018) refiere que esta enfermedad 

repercute efectos significativos en los matrimonios después de un diagnóstico de 

cáncer, llegando a experimentar tristeza, ansiedad, enojo, incluso desesperanza. 

Para algunas parejas enfrentar los desafíos de esta enfermedad llega a ser una 

oportunidad para fortalecerse juntos y salir adelante, mientras para otros es una 

situación de estrés que puede originar problemas nuevos y empeorar los existentes.
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Ante esta problemática  surgió la pregunta general ¿Cuál es el nivel de 

violencia familiar en madres con hijos diagnosticados con Leucemia en Lima, 2022? 

 

En esta investigación podemos decir que el instrumento cuenta con una 

relevancia clínica y social, que como consecuencia responde a un problema 

psicosocial relacionada a la violencia que viven las madres en una relación de pareja. 

Por  ejemplo, cuando la madre  recibe  una  noticia  de  que  su  hijo  (a)  tiene  un 

diagnóstico de Leucemia es allí cuando la pareja tiende a culpar de la enfermedad 

de su hijo a la madre. Al ser un instrumento accesible y sencillo se podrá aplicar a 

las madres víctimas de violencia. 

 

Por tal razón se planteó como objetivo general: Determinar el nivel de violencia 

familiar en madres con hijos diagnosticados con Leucemia en Lima, 2022. 

 
Por la cual se realizó los siguientes objetivos específicos: Determinar el nivel 

de violencia física en madres con hijos diagnosticados con Leucemia en Lima, 2022. 

Determinar el nivel de violencia psicológica en madres con hijos diagnosticados con 

Leucemia en Lima, 2022. Determinar el nivel de violencia sexual en madres con hijos 

diagnosticados con Leucemia en Lima, 2022. Determinar el nivel de violencia social 

en madres con hijos diagnosticados con Leucemia en Lima, 2022. Determinar el nivel 

de violencia patrimonial en madres de hijos diagnosticados con Leucemia en Lima, 

2022. Determinar el nivel de violencia de género en madres con hijos diagnosticados 

con Leucemia en Lima, 2022.
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II. MARCO TEÓRICO 
 

 

A nivel internacional: Rodríguez (2018) En su investigación que desarrolló tuvo 

como objetivo es caracterizar la variable violencia familiar. La metodología fue de 

diseño descriptiva, el instrumento usado fue el Test de Funcionalidad Familiar y la 

entrevista estructurada, con una población de 374 pacientes, los resultados fueron: 

familias nucleares 64,6%, familias disfuncionales el 53,6%. (mayor cantidad de 

víctimas de violencia fueron las mujeres y menor cantidad varones); En cuanto al 

abuso físico se señaló un 55,4% y 95,9% en abuso psicológico, y un 89,1% indicaron 

que las familias no prestan atención a los conflictos presentados, el 86.9% dijeron que 

se encuentran en su casa sin familiares, también señalaron: que han recibido golpes 

un 24,8% y quienes recibieron empujones un 19,7%. En conclusión, se estimó que los 

ancianos reciben mayor cantidad de maltratos y las mujeres tuvieron un alto maltrato 

psicológico y físico. 

 

Alvarado (2018) realizó una investigación en Cuenca - Ecuador donde el 

objetivo fue describir la violencia contra la mujer y la dependencia emocional en 

madres estudiantes. La metodología fue descriptiva, de corte transversal, tuvo como 

muestra 220 mujeres. Encontró como resultados el mayor porcentaje en el grupo 

etario menor de 35 años con 42,7%; de estado civil casadas con 58,6%; de 

instrucción primaria con 61,8%; ocupación amas de casa con 53,2%; el 2,3% de 

mujeres aceptó que su pareja la golpeaba de manera continua, el 3,6% dijo que lo 

hacía con frecuencia, el 12,3% indicó que en ocasiones; el 19,1% dijo que muy rara 

vez y el 62,7% manifestó que nunca era golpeada por su pareja; el 1,4% señaló que 

su pareja la amenazaba casi siempre, el 3,6% lo hace con frecuencia; el 12,3% en 

ocasiones; el 1,4% de las mujeres indicó que su pareja la golpeaba en la cara y la 

cabeza. Conclusión, la mayoría de mujeres acepta la violencia como algo normal, 

aunque algunas lo ven como algo indiferente. 

 

Ruiz y Hernández (2018) desarrollaron un trabajo de investigación en Cuba 

donde tuvieron como objetivo determinar la percepción de los estudiantes sobre la 

violencia intrafamiliar directa. La metodología fue descriptiva y transversal, tuvieron 

como muestra a 145 escolares. El instrumento que utilizaron fue el cuestionario creado 

y aplicado por los mismos investigadores. Los resultados son: de cada diez 

estudiantes  siete  son  víctima  de  violencia  intrafamiliar  directa;  en  cuanto  a  las
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dimensiones tuvieron un 65,8% en violencia psicológica, en violencia física un 34,3% 

y en violencia por negligencia un 39,5% Conclusión: los participantes de la 

investigación tienen una alta percepción de violencia intrafamiliar de manera directa. 

 

También Amanta y Estrada (2019) realizaron una investigación en Ecuador la 

cual tuvieron como objetivo analizar la violencia doméstica. Su metodología fue 

descriptiva y de corte transversal, tuvo una muestra de 30 mujeres. El instrumento que 

utilizaron fue (VIF J4), tuvieron como resultado lo siguiente: un 53,3% violencia 

moderado, 26,7% fue violencia severa, 20% violencia leve. Dentro de sus 

dimensiones: violencia física severo (57%), violencia psicológica severo (53%), 

violencia sexual severo (53%), violencia social moderado (60%), violencia patrimonial 

moderado (53%) y violencia de género severo (53%). Conclusión: encontraron un nivel 

moderado de violencia. 

 

Santos y Leite (2020) realizaron una investigación en Brasil donde tuvieron 

como objetivo estimar la prevalencia y los factores asociados a la violencia de pareja. 

La metodología fue descriptiva transversal, su muestra 991 mujeres, de muestreo 

proporcional; el instrumento que usaron fue creado por la (OMS) Resultados:  95% 

fue de violencia física, el 57.6% fue de violencia psicológica y el 95% fue violencia 

sexual. señalaron también que un 20% de damas tuvieron maltrato psicológico por 

parte de su conyugue, tuvieron en cuenta que estas personas venían de hogares en 

las que sus madres también fueron víctimas de violencia, abuso sexual en su infancia. 

Conclusión: se encontró mayor incidencia de violencia a las mujeres, ante estas 

evidencias se propone la necesidad de tomar importancia a estos temas. 

 

A nivel nacional: Calisaya y Ulloa (2021) en su investigación tuvieron como 

objetivo detallar el grado de hechos violentos en el seno familiar en la comunidad 

estudiantil, con un diseño metodológico del estudio fue cuantitativo, descriptivo y 

transversal con un diseño no experimental. El Instrumento fue la (EVF) de Chaucha 

2019, así mismo contó con una validez de constructo y con una confiabilidad de 0.77. 

Su población eran estudiantes del quinto grado de secundaria. Resultados: (80%) 

violencia por negligencia que es considerado alto y un (70%) en violencia psicológica 

que es considerado bajo (70%), en violencia física un nivel bajo (94%), por último, en 

violencia sexual se encontró un nivel bajo (100%). Se concluye que la violencia 

predominante es la violencia por negligencia; así mismo toda vez que las dimensiones 

de: violencia psicológica, física y sexual están ubicadas en un nivel descendente.
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Por otro lado, Ramos y Carranza (2021) realizaron una investigación en 

Chimbote donde tuvieron como objetivo: Determinar la violencia intrafamiliar en el 

adulto mayor, la metodología fue descriptiva, cuantitativo, diseño no experimental y 

transversal; tubo de muestra 182 adultos mayores. El instrumento es la Escala 

Geriátrica de Maltrato al Adulto Mayor (GMS). Resultado: los adultos mayores reciben 

violencia intrafamiliar un 98.9% y los que no presentan violencia intrafamiliar un 1.1%; 

entre sus dimensiones, 72% mostraron violencia económica, 90,7% violencia 

psicológica, 72% negligencia, 76,4% física y 4,4% sexual. Conclusión los adultos 

mayores sufrieron violencia intrafamiliar. 

 

A nivel local Ganosa (2021) realizó una investigación en el distrito del Callao 

en la cual tuvo como objetivo determinar el nivel de violencia familiar que perciben los 

escolares de quinto y sexto grado del nivel primario en una Institución Educativa. La 

metodología fue cuantitativa, descriptiva y transversal. El instrumento fue un 

cuestionario de 22 ítems, también utilizó una encuesta. Muestra 253 escolares de 

quinto y sexto de primaria. Resultados: el 95% de estudiantes mostraron violencia 

baja y el 4.8% de estudiantes mostraron violencia media. Conclusiones: La mayoría 

de estudiantes presentaron un nivel bajo de violencia física, psicológica y por 

negligencia. 

 

También Medrano y Pizarro (2020) realizaron una investigación en 

Pachacamac donde tuvieron como objetivo:  Determinar el nivel de violencia en las 

mujeres. La metodología fue descriptiva, transversal, tuvieron como muestra 100 

mujeres de 18 a 65 años, el instrumento que utilizaron fue (VIF J4), obtuvieron como 

resultados: 47% con alto nivel de violencia, el 68% un bajo nivel de violencia social y 

un 100% de mujeres sufrieron violencia patrimonial. Conclusión, el 47% de las mujeres 

evidenciaron ser víctimas de violencia ya que registraron un nivel muy alto. 

 

Baltazar y Pérez (2020) quienes realizaron también una investigación en la cual 

tuvieron como objetivo: examinar la asociación entre las seis formas de violencia y sus 

niveles. La metodología fue descriptiva y de corte transversal. Trabajaron con una 

muestra de 961 estudiantes universitarios de Junín y el instrumento que utilizaron era 

el (VIF J4). Los resultados encontrados fueron un nivel medio de violencia de 

71,8%, nivel moderado 50,4% y del nivel severo 64,2% y consideraron también sus 

dimensiones: violencia física (75,8%), violencia psicológica (70,5%), violencia sexual
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(80,2%) violencia social (69,1%), violencia patrimonial (71,1%) y la violencia de género 
 

(71,4%), resaltaron en su conclusión que existía distintas formas de violencia. 

 
Durand (2019) tuvo como objetivo: identificar el nivel de violencia intrafamiliar 

en los adolescentes. Metodología fue descriptiva, cuantitativa de diseño no 

experimental, de corte transversal. Muestra fue conformada por 43 adolescentes, el 

instrumento fue un cuestionario que mide la violencia intrafamiliar, resultaron: hallaron 

que 42% de adolescentes que presentaron un nivel moderado, y violencia psicológica 

un 42% que indicó nivel alto, violencia sexual presentó un nivel bajo, violencia por 

negligencia o descuido un 49% y tuvo como conclusión que los adolescentes 

presentaron un moderado nivel que sufrieron maltrato y abuso en su hogar. 

 

Pacheco  (2018)  realizó  una  investigación  tuvo  el objetivo  de  determinar 

Violencia familiar de los estudiantes del nivel secundario de dos comunidades 

educativas. La metodología fue transversal, de tipo descriptivo y de un enfoque 

cuantitativo. El instrumento usado fue el (VIFA 2013), tuvo como muestra 534 

adolescentes de 2 entidades académicas. Resultados: se halló diferencias 

significativas en la violencia física y psicológica en escolares de ambas instituciones 

(p<0.05). En la variable grado se identificó que los escolares presentaron un nivel más 

elevado de violencia familiar. En la variable edad, también se identificó violencia y a 

nivel violencia física los escolares de 11 años presentaron un nivel muy elevado y los 

alumnos de 14 años presentan un promedio más elevado. Conclusión en ambas 

instituciones existe diferencia bastante en respecto a la violencia familiar. 

 

Hernández (2018) Tuvo como objetivo, determinar el nivel de violencia familiar 

en estudiantes del cuarto y quinto de secundaria de la Institución Educativa Santa 

Rosa 2093, Callao. La metodología: Fue descriptiva, cuantitativa, con un diseño no 

experimental,  con una  población  de  106 estudiantes y  con  una  muestra  de  84 

estudiantes del cuarto y quinto de secundaria, Resultados los estudiantes tuvieron 

43% de violencia familiar. En cuanto a sus dimensiones: violencia sexual un 41%, 

violencia física 39%, Conclusión: Estos estudiantes presentaron en la mayoría 

violencia familiar de acuerdo a sus dimensiones encontraron: violencia física fue alta, 

violencia psicológica fue media y violencia sexual fue baja.
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La Organización Mundial de Salud (OMS 2002) señaló que la violencia familiar 

es la acción del uso de la fuerza, el dominio físico, la amenaza del agresor a otro 

integrante, grupo o sociedad de la familia, con el propósito de generar daño 

psicológico, lesiones, trastornos del desarrollo, limitaciones y también la muerte. 

Clasificó a su vez a la violencia en tres categorías: la violencia autoinfligida que viene 

hacer autolesiones y un comportamiento suicida, la violencia interpersonal donde se 

considera a la violencia familiar (menores, cónyuge, ancianos y demás integrantes que 

conforman la familia), la violencia colectiva que viene hacer económica, política y 

social. 

 

Según Strauss y Gelles (1986)    refieren que la violencia familiar presenta 

conductas  potencialmente conflictivas, con la aproximación que pueda  desarrollarse 

de una manera violenta. Estos autores destacan tres características como:  La alta 

intensidad de la relación: exceso de tiempo compartido entre sus miembros, un grado 

de confianza inadecuado. La propia composición familiar: que se refiere a integrantes 

de diferente sexo y edad, la cual conlleva a desempeñar diferentes roles en la familia 

con diferentes intereses. El alto nivel de estrés: Conlleva a cambios del entorno 

familiar. El carácter personal:  posee todo miembro de la familia. 

 

Bandura (2002) planteó tres teorías sobre la violencia como:   Teoría del 

Aprendizaje Social.  Referido a la conducta agresiva que se aprende a partir de la 

observación y la imitación, ante esta perspectiva manifestó donde las familias que 

corrigen a sus hijos con violencia llegan a generar en ellos también conductas 

violentas. Como consecuencia los niños aprenden a considerar la violencia como parte 

rutinaria de su vida, convirtiéndolas en conductas negativas.   Teoría de la Interacción 

Social:  Aquí se refiere que el comportamiento agresivo es consecuencia de la 

convivencia social que la rodea, quiere decir si en una familia existe violencia lo más 

probable que el integrante de dicha familia le haga difícil su relación con otras 

personas ya que en su mayoría de veces mostrará conductas diferentes por ejemplo 

mostrando una autoestima baja y de poca iniciativa como también conductas agresivas 

en relaciones interpersonales. 

 

Además, Walke (1978) Refiere que la violencia familiar se desarrolla en cuatro 

ciclos como: Primera Fase: calma (sin discusiones entre la pareja) Si la víctima ha 

vivido ya el ciclo completo puede tener la sensación de que esta fase existe, según el 

agresor todo está bien. Segunda fase: Acumulación de Tensión (aquí inician los
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insultos, descalificación, amenazas, ofensa). Tercera Fase: Explosión (el agresor 

descarga la tensión acumulada con violencia). Cuarta Fase: Reconciliación o Luna de 

miel (aquí el agresor llega a sentirse culpable, pide perdón a la víctima, indicando que 

nunca lo volverá hacer, hace promesa de cambio). 

 

En el Instituto Nacional de Psiquiatría de México (INSP, 2012) la Doctora 

García Fonseca, Lourdes y la Dra. Cerda De la O. Beatriz señalaron que hablar de 

violencia familiar es hablar de toda acción de poder u omisión que realiza el agresor 

de manera única o repetitiva en contra de uno o demás integrantes de la familia, no 

es necesario que el grupo familiar tenga algún parentesco consanguíneo, o civil 

mediante matrimonio u otras relaciones. También se presenta mediante un acto 

abusivo de algún integrante de la familia mostrando así un poder dirigido a someter, 

dominar, controlar o agredir de manera psicológica, física, sexual, económica o 

patrimonial. Estas personas pueden tener una  unión  consanguínea. Además, el 

(INPS, 2012) clasificaron a la violencia familiar en los siguientes tipos: 

 

Violencia física: Sucede en manera continua y aumenta en frecuencia e 

intensidad tanto se relacionan en el tiempo, pudiendo ocasionar la muerte, incluye 

acciones agresivas como, por ejemplo: empujar, puñetes, bofetadas, sujeción, heridas 

con arma, quemaduras, morder, rasguñar, hasta   estrangular a su víctima. 

 

Violencia psicológica o emocional: Por no ser visible a los ojos no podemos 

decir que es menos importante, esta suele ser cuando el agresor trata con gritos, 

humilla, trata de devaluar, cela, insulta, amenaza con dañar, intimida, crítica constante, 

muestra posesividad exagerada, abandona, manipula y procura también aislar a su 

víctima del entorno familiar y de amigos, etc. 

 

Violencia económica: comprende toda actitud de controlar el dinero y no 

comunicar sus ingresos económicos a su familia y prohibiendo sus accesos a ellos, 

como también reduciendo el ingreso económico a la familia. 

 

Violencia Sexual: Se manifiesta con acciones agresivas obligando a la víctima 

al contacto sexual, los actos del maltratador siempre están direccionados a la 

humillación, a denigrar y ultrajar a su víctima con el solo fin de tener el control absoluto. 

Este problema también se encuentra como tocamientos, violación y el acoso.
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La violencia patrimonial: Tal como su nombre lo refiere, elude a la vigilancia 

del patrimonio y bienes materiales de todo integrante del conjunto familiar. 

 

Según el Ministerio de Salud (MINSA, 2001) el concepto de violencia familiar 

ha sido debatido por especialistas hasta llegar a acuerdos y proponer una definición 

que la recoge al Texto Único Ordenado de la Ley NO 26260 - Ley de Protección frente 

a la Violencia Familiar, donde se debe entender por violencia familiar cualquier acción 

u omisión que cause daño físico o psicológico, maltrato sin lesión,  amenazas, que 

pueden darse en esposos, convivientes,  parientes colaterales hasta el cuarto grado 

de consanguinidad y segundo de afinidad; o quienes habitan en el mismo hogar. 

 

Así mismo el MINSA (2001) considera que la violencia familiar comprende el 

ámbito social, económica, cultural, familiar e individual que avalados por creencias, 

valores y actitudes son conductas violentas permitidas por la sociedad y que los daños 

son muchas veces irreversibles, que involucra las áreas educativa, laboral, recreativa, 

comunitaria. También en la violencia familiar encontramos tres características; su 

frecuencia, intensidad y su carácter cíclico. Pueden presentarse hechos aislados de 

agresión que no constituyan situaciones de violencia familiar. En general, se acepta 

que las formas más frecuentes de violencia familiar son: violencia conyugal contra la 

mujer, el maltrato infantil y el maltrato al anciano. 

 

Por otro lado, MINSA (2001) frente a la Violencia Familiar y las estipuladas 

por la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 10) refieren lo siguiente: 

 

Violencia o maltrato físico: Refiere que el agresor ocasiona daño con empleo 

de la fuerza física (patadas, puñetes, cachetadas, jalones de pelo, mordeduras, otros). 

 

Violencia o maltrato psicológico: Es cuando un miembro de la familia  daña la 

autoestima, con insultos constantes, humillación, chantaje, degradación, aislamiento 

de amigos y familiares, destrucción de objetos apreciados, ridiculizar, rechazar; 

manipular, amenazar, explotar, comparar, entre otros. 

 

Violencia abuso sexual: Es toda acción en que un miembro de la familia u otra 

persona por medio de la fuerza física, la intimidación o la coerción psicológica, obliga 

a otro miembro a que ejecute un acto sexual contra su voluntad, o sin conciencia del 

acto en el que se verá involucrado, también caricias no deseadas, acoso, abuso 

infantil, incesto hasta la violación, incluida la ejercida por la pareja.
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Por lo tanto, MINSA considera que la violencia familiar y el maltrato infantil 

deterioran no solamente lo físico, sino también lo afectivo, emocional y social del 

entorno familiar (mujeres, varones, niñas, niños, adolescentes, ancianos) y por otro 

lado la violencia también deteriora la personalidad de las personas (baja autoestima), 

la autonomía y la autodeterminación de los afectados, en particular sobre el cuerpo, la 

sexualidad y la afectividad (2001). 

 

Según Alonso y Castellanos (2006) la violencia familiar son fenómenos 

violentos que se encuentran en todos los contextos de las personas y evidentemente 

existen relaciones entre aquellas manifestaciones de violencia que se dan dentro y 

fuera del entorno familiar. 

 

La violencia física: Es agredir o amenazar a la víctima con acciones violentas 

estas se refieren a la acción de:   empujar, abofetear, golpear, jalar de cabello, 

mordiscos, patear (Alonso y Castellanos, 2006). 

 

La violencia psicológica: Es la acción de limitar el acercamiento a las amistades, 

a la educación, al trabajo. También es el acto de aislar a la víctima, chantajear, 

amenazar con quitar la vida (Alonso y Castellanos, 2006). 

 

La violencia sexual: Tocamiento a la víctima sin su consentimiento como: 

caricias, ataques a zonas sexuales del cuerpo, obligar a ver imágenes o actividades 

sexuales (Alonso y Castellanos, 2006). 

 

La violencia social: Llega a causar desequilibrio y generar estrés en las 

relaciones interpersonales (Gamba, 2009). 

 

La violencia patrimonial o económica: control estricto de todo recurso 

económico a la familia, ejemplo: cuando la mujer se enfrenta a todos los gastos 

económicos de su hogar además del cuidado de los hijos, porque el padre no asume 

su responsabilidad económica (Alonso y Castellanos, 2006). 

 

La violencia de género: Llegan hacer daños en la cual consideran que viola los 

derechos humanos consecuencia causan daños en las distintas formas de violencia a 

la persona del sexo opuesto. (Alonso y Castellanos, 2006).
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La Academia Americana de Pediatría (2019) Refiere que la Leucemia está 

catalogada dentro de las enfermedades hematológicas, originándose en la médula 

ósea y provocando así una proliferación descontrolada de células denominada 

blastos, existen varios tipos: Leucemia Linfoblástica Aguda: Es considerada como una 

de las leucemias que más frecuente se presenta en los infantes, afectando así de 

manera directa a los linfocitos, y siendo las edades más frecuentes de dos a ocho 

años de edad. Leucemia Mieloide Aguda: Es una enfermedad también de la leucemia 

que se presenta con más frecuencia en individuos de 25 años en promedio y es 

posible que pueda aparecer en algunos casos en la niñez o adolescencia. La 

peculiaridad esencial de esta leucemia se debe a que las células anormales aparecen 

o nacen de las células que dan a los neutrófilos. Leucemia mieloide crónica: Está 

leucemia  tiene como peculiaridades esenciales  la aparición  de la  cantidad  más 

desarrollada de neutrófilos inmaduros. Cabe mencionar también que esta enfermedad 

en los niños se produce con mayor rapidez que en los adultos ya que la Leucemia 

suele ser más agresiva en los niños.
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III.  METODOLOGÍA 
 
 

3.1. Tipo y diseño de investigación 
 

Tipo de investigación: Básica y observacional porque no se realizó ninguna 

intervención, se recogió información en su ambiente natural y ajena a los 

investigadores. En cuanto al nivel: descriptivo la cual tendrá el propósito de describir 

el fenómeno social es un espacio y tiempo determinado (Supo, 2014). 

 
Diseño de investigación: Es no experimental ya que se manipuló la variable, 

no se varió intencionalmente a la variable solo se observó y se ha medido en su 

ambiente natural. También será transversal puesto que se recogerá información para 

el estudio (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 

 

 

3.2. Variables y operacionalización 
 
Variable: Violencia Familiar. 

 

 

Definición operacional: 
 
 

Está formada por seis dimensiones: Violencia Física: (uso de la fuerza física, 

uso  de  un  arma u  objeto  que  provoca  lesiones  internas,  externas,  o  ambas). 

Violencia Psicológica: (conducta, comportamiento, creencias, decisiones de una 

persona con la intención de humillar, intimidar, aislar. Violencia Sexual: (Ejercicio de 

abuso que mediante el chantaje, amena se impone ante la víctima) Violencia Social: 

(Acción de imponerse ante una persona en la cual le impide interrelacionarse con 

otras personas) Violencia Patrimonial: ( Es todo daño del agresor que va dirigido 

hacia los documentos personales, valores o recursos económicos destinados a 

satisfacer las necesidades de las personas víctimas) Violencia Género: (Es toda 

acción  agresiva en contra  de la mujer que trae como consecuencia perjuicio físico, 

sexual o psicológico). 

 
La violencia familiar es considerada como el ejercicio de abuso con el fin de 

tener poder en el grupo familiar, esto se da con frecuencia en familias que no ven 

como malo este ejercicio de poder, esto puede deberse en algunos casos a las 

creencias sociales que llegan a verlo como una justificación; estos pueden 

visualizarse tanto en mujeres, varones y entre padres e hijos (Fernández, 2007).
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Indicadores: 
 

Violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, Violencia social, Violencia 

patrimonial, Violencia de género 

 
Escala de medición: Es ordinal de tipo Likert. 

 

 
3.3. Población y muestra 

 
Población:  Conformada  por  100  madres de  familia  en  la  cual  de  este  grupo 

participaron 68 madres de familia. Por ser una población asequible se trabajó con 

todo el grupo, por tanto, no se necesitó seleccionar una muestra. 

 

• Criterios de inclusión: Madres de familia que se encuentran en la ciudad de 
 

Lima 2022, que decidieron participar en el cuestionario. 

 
• Criterios de exclusión: Madres familia que no hayan tenido conexión a 

internet; que no hayan culminado el cuestionario; y los que no decidieron 

participar. 

 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
 
Técnica: Se utilizará la encuesta para recoger los datos y medirlos a través de 

preguntas cerradas (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 

 
Instrumento: 

 

El instrumento es la Escala de Violencia Intrafamiliar de Jaramillo, Astudillo, 

Bermeo, y Caldas, creado en Ecuador en el año 2013. Se aplica de forma individual 

en personas mayores de 18 años hacia adelante. Su objetivo es medir el tipo y la 

severidad de violencia intrafamiliar. El instrumento está constituido con 25 ítems 

distribuidos en seis dimensiones. El puntaje total determinará información de 

violencia intrafamiliar. El instrumento alcanzó una confiabilidad de Alfa de Cronbach 

de 0,944. En nuestro país Chinchay (2018) realizó las propiedades psicométricas de 

este instrumento en madres de estudiantes de Villa El Salvador y encontró un Alfa 

de Cronbach de 0.912.
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3.5. Procedimientos 
 

Se inició la investigación revisando libros virtuales, revistas y artículos 

académicos, comprendiendo que la búsqueda bibliográfica será el sustento de 

nuestra teoría. De tal manera nuestro trabajo se fue desarrollando desde diciembre 

en el 2021 hasta mayo del 2022 por tal razón los instrumentos de medición se 

administraron en un tiempo determinado. 

 
Sucesivamente luego de la revisión y aceptación del plan de tesis, las cifras 

han sido recolectadas luego del cuestionario aplicado a las madres de hijos con 

diagnóstico de Leucemia. Para completar el proceso cada uno de los participantes 

autorizó el uso de sus datos mediante la firma de un consentimiento informado que 

se administró de forma virtual. 

 

Luego seleccionamos la información y la colamos en una base de datos, 

procediendo así a continuación a clasificar aquellas encuestas que no cumplan con 

las pautas que se han establecido en el estudio. Se calificó y se continuó analizando 

los datos, basados en los objetivos planteados en dicho estudio. 

 
3.6. Análisis de datos 

 

 

Se dio el proceso a los resultados a través de una hoja de cálculo de Microsoft 

Excel organizado en forma minuciosa los datos adquiridos para continuar el 

desarrollo del análisis descriptivo que devela el porcentaje de los niveles de violencia 

dentro en las familias. Luego se mostraron en tablas y se analizaron como también 

se describieron cuantitativamente, dando resultados del nivel de violencia general y 

sus dimensiones ya partir de estos resultados se realizarán las interpretaciones 

correspondientes. 

 

 

3.7. Aspectos éticos: 
 

Para realizar esta investigación se ha tenido en cuenta los principios de 

beneficencia y no maleficencia, por lo cual se tuvo cuidado de los derechos y del 

bienestar de las mujeres que participaron durante el proceso de nuestro trabajo; 

siempre vigilantes en la reserva de la encuesta brindada. Así mismo se puso en 

práctica el principio de justicia que generaron en las madres la participación y el 

desarrollo de dicha encuesta con voluntad y entusiasmo. De igual forma para cumplir
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con el principio de autonomía se brindó la ayuda necesaria a las mujeres que 

participaron en igualdad y respeto, con tranquilidad y en un clima de satisfacción.
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IV. RESULTADOS 

Tabla 1 

 

Nivel de violencia familiar en madres con hijos con Leucemia 
 
 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

 

Bajo nivel de violencia 
 

56 
 

82,35% 

 

Moderado nivel de violencia 
 

8 
 

11,76% 

 

Alto nivel de violencia 
 

4 
 

5,88% 

 

Total 
 

68 
 

100,0 

 
 

En la tabla 1 se muestran los resultados el 82.35% (56) de las madres 

presentan y reaccionan en un nivel bajo respecto a la violencia, mientras que el 

11.76% (8) reaccionan en nivel moderado o cuando tienen que actuar y solo el 5.88% 

(4) de las madres reaccionan en un alto nivel de violencia familiar.
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Tabla 2 
 

Nivel de violencia física en madres con hijos con Leucemia 
 
 

 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

 

Bajo nivel de violencia 
 

55 
 

80,88% 

Moderado nivel de violencia 13 19,12% 

Alto nivel de violencia 0 0% 

Total 68 100,0 

 
 

 
En la tabla 2 se muestran los resultados de violencia física obteniéndose al 

 

80.88% (55) de las madres reaccionan en un nivel bajo con respecto a la violencia, 

demostrando conductas de empujones reacciones con palmadas entre otros, 

mientras que el 19.12% (13) lo hacen en nivel moderado, quedando el nivel alto 

desierto.
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Tabla 3 
 

Nivel de violencia psicológica en madres con hijos con Leucemia 
 
 

 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

 

Bajo nivel de violencia 
 

51 
 

75.0% 

Moderado nivel de violencia 9 13.24% 

Alto nivel de violencia 8 11,76% 

Total 68 100,0 
 

 
 

Con respecto a los resultados de la tabla 3 que se aprecia el 75% (51) se 

evidencia un nivel bajo en cuanto a alguna reacción contra su hijo, mientras un 

13.24% (9) presentan un nivel moderado frente a las reacciones de sus hijos y el 
 

11.76% (8).
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Tabla 4 
 

Nivel de violencia sexual en madres con hijos con Leucemia 
 
 

 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

 

Bajo nivel de violencia 
 

59 
 

86,76% 

Moderado nivel de violencia 9 13.24% 

Alto nivel de violencia 0 0% 

Total 68 100,0 

 
 

Asimismo, se tiene los resultados de la tabla 4 de violencia sexual de ellas el 
 

86.76% (59) de las madres presentan bajo nivel de violencia y   solo el 13.24% (9) 

de las madres presentan un nivel moderado en cuanto a la violencia sexual, 

quedando el nivel alto desierto.
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Tabla 5 
 

Nivel de violencia social en madres con hijos con Leucemia 
 
 

 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

 

Moderado nivel de violencia 
 

33 
 

48.53% 

Bajo nivel de violencia 31 45.59% 

Alto nivel de violencia 4 5,88% 

Total 68 100,0 

 

En cuanto a los resultados de la tabla 5 de violencia social, se tiene al 48.53% 

(33) presentan un nivel moderado de violencia, mientras que el 45.59% (31) 

evidencia frente a sus hijos un bajo nivel de violencia y solo el 5.88% (4) muestran 

en nivel alto, lo que hace notar que la presencia de la violencia se muestra con mayor 

frecuencia.
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Tabla 6 
 

Nivel de violencia patrimonial en madres con hijos con Leucemia 
 
 

 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

 

bajo nivel de violencia 
 

39 
 

57,35% 

Moderado nivel de violencia 29 42,65% 

Alto nivel de violencia 0 0% 

Total 68 100.0 

 

Asimismo, se tiene los resultados de la tabla 6 donde se han detectado que el 
 

57.35% (39) de las madres muestran un nivel bajo de violencia, mientras que solo el 
 

42.65% (29) de los encuestados presentan moderado nivel de violencia, 

representando la violencia con mayor frecuencia referente al control estricto de 

aspectos económicos o prohibición de uso o manipulación de objetos domésticos, 

quedando el nivel alto desierto.
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Tabla 7 
 

Nivel de violencia de género en madres con hijos con Leucemia 
 
 

 
Niveles                                         Frecuencia                      Porcentaje 

 

Moderado nivel de violencia 48 70,59% 

Bajo nivel de violencia 20 29,4% 

Alto nivel de violencia 0 0% 

Total 68 100,0 

 

En cuanto a los niveles de la violencia de género donde se han podido detectar 

que el 70.59% (48) de las madres presentan moderado nivel de violencia y el 29.4% 

(20) presentan bajo nivel de violencia, quedando el nivel alto desierto.
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V.  DISCUSIÓN 
 

Existe un nivel bajo de violencia familiar en madres de hijos diagnosticados 

con Leucemia en Lima, representado por el 82.3% de la muestra, seguido del nivel 

moderado con un 11.7% y el nivel alto con un 5.8%. Estos resultados difieren de lo 

encontrado en el estudio de Medrano y Pizarro (2020), donde el 25% de la muestra 

obtuvo un nivel bajo de violencia en mujeres y el 47% un nivel alto; así mismo, 

Amanta y Estrada (2019) obtuvieron un nivel moderado (53,3%) de violencia, seguido 

de un nivel severo (26,7%) y un nivel leve (20%). La violencia familiar es entendida 

bajo la teoría del aprendizaje social como una conducta producto de un aprendizaje 

basado en la observación e imitación de modelos violentos suscitados en un 

ambiente familiar (Bandura, 2002). 

 

A partir de ello, es definida como toda acción u omisión que cause daño físico 

o psíquico, así como las amenazas, agresiones verbales, suscitados entre cónyuges, 

entre miembros familiares que viven en un mismo hogar, hasta el cuarto grado de 

consanguinidad (MINSA, 2001). También, constituye acto de abuso cometido con el 

objetivo de ganar poder en la familia, el cual, ocurre con frecuencia en familias que 

no ven este acto de poder como dañino y podría atribuirse en ciertos casos a 

creencias sociales que lo ven como una justificación, esto se puede ver en mujeres 

como en hombres, así como entre padres e hijos (Fernández, 2007). 

 

Por otro lado, es importante mencionar que en las familias con hijos 

diagnosticados con Leucemia, provoca posteriormente efectos significativos, ya que 

los miembros familiares experimentan sentimientos de tristeza, enojo, ansiedad, 

desesperanza; además, para algunas familias, es una oportunidad de afrontar juntos 

la enfermedad y de fortalecerse como familia; mientras que, para otras familias esta 

enfermedad es una situación estresante, desencadenante de nuevos conflictos y 

problemas dentro del seno familiar (JEC, 2018). En ese sentido, a partir de los 

resultados obtenidos, se puede decir que las madres de hijos diagnosticados con 

leucemia experimentan con baja intensidad y frecuencia violencia en su entorno 

familiar, por lo que, la situación de la enfermedad de leucemia en sus hijos lo perciben 

como una oportunidad para fortalecerse como familia, buscando solucionar los 

diferentes conflictos que se pueden suscitar de una manera adecuada y no



25  

generar  más  problemas,  con  la  finalidad  de  afrontar  juntos  el  proceso  de  la 

enfermedad. 

 

Respecto al nivel de violencia física, el 80.8% de las madres alcanzaron un 

nivel bajo de violencia, mientras que el 19.2% obtuvo un nivel moderado. Estos datos 

se asemejan a lo encontrado por Calisaya y Ulloa (2021), evidenciando un nivel bajo 

de violencia física representado por el 94% de la muestra; pero difieren de lo hallado 

por Baltazar y Pérez (2020) donde el 75,8% de la muestra obtuvo un nivel alto. Este 

tipo de violencia física implica es manifestado mediante acciones violentas tales 

como empujones, morder, golpes, jalones de cabello, patear (Alonso y Castellanos, 

2006). 
 

 

Así mismo, comprende manifestaciones agresivas suscitas de manera 

frecuente e incluye como puñetes, bofetadas, sujeción, heridas con arma blanca, 

quemaduras, rasguños, estrangulamiento y en casos extremos puede ocasionar la 

muerte (INPS, 2012). Por tanto, en relación con los datos obtenidos, las madres no 

experimentan violencia física de manera frecuente o recurrente, pues en algunas 

situaciones el cónyuge o algún otro pariente tiende a reaccionar a través de 

palmadas, empujones, entre otros, provocando consecuencias o daños en la madre 

a mediano y largo plazo. 

 

En relación con el nivel de violencia psicológica, el 75% de las madres obtuvo 

un nivel bajo, el 13.24% un nivel moderado y solo el 11.76% un nivel alto. Dichos 

resultados, se asemejan a lo hallado por Calisaya y Ulloa (2021), donde el 70% de 

encuestados evidenció un nivel bajo de violencia psicológica; además Ruiz y 

Hernández (2018) encontraron que el 65,8% de la muestra experimentó violencia 

psicológica. Cuando se habla de violencia psicológica hace referencia al acto de 

limitar la proximidad a las amistades, a las actividades laborales o académicas, 

también, es manifestada mediante el aislamiento de la víctima de su entorno y 

mediante las amenazas (Alonso y Castellanos, 2006). 

 
También incluye insultos, humillaciones, chantajes, ridiculizar, menospreciar, 

rechazar; manipular, entre otros (MINSA, 2001). Esto implica que las madres 

experimentan de manera poco frecuente violencia psicológica, donde su cónyuge, 

pareja u otro familiar no manifiestan actitudes negativas como insultos, gritos, burlas,
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indiferencias, críticas, los cuales, pueden dañar su estado emocional, pudiendo 

desencadenar sentimientos de culpa, síntomas ansiosos depresivos, baja 

autoestima, aislamiento y a largo plazo, trastornos psicosomáticos, estrés 

postraumático entre otros, afectando ámbitos vitales como familiar y laboral. 

 

De acuerdo con el nivel de violencia sexual, el 86.7% de las madres 

presentaron un nivel bajo de violencia, mientras que el 13.2% obtuvo un nivel 

moderado de violencia, esto se asemeja a lo encontrado por Durand (2019), donde 

cerca del 75% de la muestra obtuvo un nivel bajo de violencia sexual; por el contrario, 

se diferencia con lo hallado por Baltazar y Pérez (2020), alcanzando niveles altos de 

violencia sexual (80,2%). La violencia sexual se caracteriza por las caricias y 

tocamientos de zonas sexuales, obligar a ver imágenes o actividades sexuales, sin 

el consentimiento de la víctima (Alonso y Castellanos, 2006), incluye el acoso, 

violación, el incesto, tanto la ejercida por la pareja o cónyuge, como por un adulto 

mayor hacia un menor de edad (INPS, 2012). Ante ello, las madres no experimentan 

violencia sexual de manera frecuente, pues tienden a decidir sobre su cuerpo y sobre 

todo acto sexual teniendo su consentimiento, donde el conyugue, pareja u otro 

pariente familiar respeta la decisión, sin ir en contra o vulnerar la intimidad de la 

madre. 

 

Respecto al nivel de violencia social, el 48.5% de las madres se ubicaron en 

un nivel moderado, el 45.5% en un nivel bajo y solo el 5.8% en nivel alto. Estos 

resultados difieren de lo evidenciado en el estudio de Amanta y Estrada (2019), 

donde cerca del 60% de mujeres experimentó violencia social en un nivel moderado; 

así mismo, Medrano y Pizarro (2020) obtuvieron un nivel bajo de violencia social 

representado por el 68% de la muestra. Este tipo de violencia tiende a causar 

discordia y ansiedad en las relaciones interpersonales, provocando daños 

irreversibles a nivel personal, laboral, recreativo y comunitario (Alonso y Castellanos, 

2006). Esto implica que las madres tienden a experimentar violencia dentro de su 

comunidad aparentemente seguro, todo ello a partir de la inseguridad ciudadana, 

pandillaje, robos u asaltos con arma blanca, secuestros, en casos extremos tortura 

hasta la muerte, entre otros, trayendo consigo consecuencias a nivel social.
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En cuanto al nivel de violencia patrimonial, el 57.3% (39) de las madres se 

ubican en un nivel bajo de violencia y solo el 42.6% en un nivel moderado; estos 

datos se asemejan a lo hallado por Amanta y Estrada (2019), obteniendo un nivel 

moderado (53%) de violencia patrimonial moderado en mujeres, además, en el 

estudio de Baltazar y Pérez (2020) se evidenció violencia patrimonial constituido por 

el 71,1% de la muestra. La violencia patrimonial implica la vigilancia de los bienes y 

posesiones materiales de todos los miembros de la familia (INPS, 2012); este tipo de 

violencia también es llamado violencia económica, el cual se caracteriza por el control 

estricto de todo recurso económico en la familia, como la mujer asume los gastos 

económicos de la casa, así como de las necesidades básicas de sus hijos, más aún 

cuando el padre no asume sus responsabilidades (Alonso y Castellanos, 

2006). 
 
 

Así mismo, comprende toda actitud de control de dinero, incluyendo negarse 

a comunicar sus ingresos económicos a su familia, prohibiendo el acceso a ello, así 

como reducir los ingresos económicos de la familia (INPS, 2012). En cuanto a los 

resultados, las madres experimentan directa o indirectamente violencia patrimonial, 

estando limitadas a la tenencia o propiedad de sus bienes por parte de algún 

miembro familiar, se sienten limitadas en cuanto a los recursos económicos 

destinados a satisfacer necesidades de los hijos, control del dinero, además, puede 

existir la evasión del cumplimiento de las responsabilidades esenciales por parte del 

padre. 

 
Por último, se obtuvo el nivel de violencia de género, donde el 70.6% de 

madres presentaron un nivel moderado de violencia y sólo el 29.4% un bajo nivel. 

Dichos resultados difieren de lo encontrado por Baltazar y Pérez (2020), donde se 

obtuvo que el 71,4% de la muestra de estudio se ubicó en un nivel alto de violencia 

de género; así mismo, en el estudio de Amanta y Estrada (2019), la violencia de 

género obtuvo un nivel severo con un 53%. Referirse a la violencia de género, 

constituye la violación de los derechos humanos, causando daño en las distintas 

formas de violencia a la persona del sexo opuesto (Alonso y Castellanos, 2006). Ante 

ello, las madres están expuestas a experimentar violencia en sus diversas formas, 

tanto física, psicológica, sexual u económica, ejercida por algún miembro de su 

familia, ya sea por su género o sexo, repercutiendo en el bienestar integral de la 

víctima.
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VI. CONCLUSIONES 
 
Primera. – Se obtuvo un nivel bajo (82.3%) de violencia familiar en madres con hijos 

diagnosticados con Leucemia en Lima. Esto quiere decir que las madres 

experimentan con poca frecuencia e intensidad violencia familiar, donde, la 

situación de la enfermedad lo perciben como una oportunidad para 

fortalecerse como familia y de afrontar juntos el proceso de la enfermedad. 

 
Segunda. – Existe un nivel bajo (80.8%) de violencia física en madres. Ante ello, las 

madres no experimentan violencia física de manera frecuente o recurrente y 

en algunas situaciones el cónyuge o algún otro pariente tiende a reaccionar a 

través de palmadas, empujones, entre otros. 

 
Tercera. - En cuanto al nivel de violencia psicológica, prevalece un nivel bajo (75%) 

en las madres, seguido de un nivel moderado (13.24%). Esto implica que las 

madres experimentan de manera poco frecuente violencia psicológica, donde 

su cónyuge, pareja u otro familiar no manifiestan actitudes negativas como 

insultos, humillaciones, burlas, críticas, los cuales, de manera recurrente 

puede ocasionar daño a nivel emocional, desencadenando síntomas ansiosos 

y depresivos, baja autoestima, sentimientos de culpa, entre otros. 

 
Cuarta. – Se obtuvo un nivel bajo (86.7%) de violencia sexual en madres y solo el 

 

13.2% obtuvo un nivel moderado. Por lo tanto, las madres no experimentan 

violencia sexual de manera recurrente, pues son ellas quienes deciden sobre 

su cuerpo y sobre todo acto sexual teniendo su consentimiento. 

 
Quinta. – Existe un nivel moderado (48.5%) de violencia social en madres, seguido 

de un nivel bajo (45.5%). Esto quiere decir que las madres tienden a 

experimentar violencia a partir de la inseguridad ciudadana, pandillaje, robos 

con arma, secuestros, en casos extremos tortura, entre otros, trayendo 

consigo consecuencias en la sociedad.
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Sexta. – Se obtuvo un nivel bajo (57.3%) de violencia patrimonial en madres, seguido 

de un nivel moderado (42.6%). Por tanto, las madres experimentan directa o 

indirectamente violencia patrimonial, sintiéndose limitadas en cuanto a la 

tenencia o propiedad de sus bienes. 

 

Séptima. –En relación con el nivel de violencia de género, prevalece el nivel 

moderado (70.6%) en las madres, seguido del nivel bajo (29.4%). Estos datos 

implican que las madres están expuestas a experimentar violencia física, 

psicológica, sexual y económica, originado por su condición de ser mujer.
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VII. RECOMENDACIONES 
 

Primera. – Que las instituciones de salud en Lima sigan brindando información 

importante y concientice sobre el papel principal que cumple la familia en los 

cuidados del paciente con leucemia, a partir de diversos programas o 

talleres dirigidos a las familias y de esta manera pueda ayudar a disminuir 

los diversos conflictos que pueden suscitarse durante el proceso de la 

enfermedad, como la violencia entre los miembros familiares. 

 
Segunda. – Efectuar estrategias y acciones que ayuden a fortalecer y mantener 

relaciones sanas y estables entre cónyuges y entre padres e hijos, con la 

finalidad de seguir evitando la violencia física 

 
Tercera. – Mantener un adecuado estado emocional, sin incurrir en la violencia 

psicológica, a través del acompañamiento psicológico por parte un 

profesional adecuado para evitar conflictos mayores como la violencia, así 

mismo, buscar el apoyo en los entornos más cercanos como familiares y 

amigos. 

 
Cuarta. – Ejecutar talleres en la cual informes sobre las causas y las consecuencias 

de la violencia sexual, por el fin de evitar este tipo de violencia en las familias 

con hijos diagnosticados con leucemia. 

 

Quinta. – Proponer y ejecutar estrategias que ayuden a mejorar los niveles bajos 

de violencia social, ya que las madres experimenten violencia a partir de la 

inseguridad en su comunidad. 

 
Sexta. – Establecer estrategias y acciones en la cual las madres les permite no 

sentirse limitadas en cuanto a sus propios bienes y hacia los recursos 

económicos por parte de algún miembro de la familia. 

 
Séptima. – Implementar y ejecutar programas que ayuden a incrementar los niveles 

bajos de violencia de género, el cual es causado por la condición de ser 

mujer.
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Anexo 1 
 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA

Violencia familiar en madres con hijos diagnosticados con Leucemia en Lima, 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Problema general 

¿Cuál es el nivel de violencia familiar 
en madres con hijos diagnosticados 
con Leucemia en Lima, 2022? 

 
 

Objetivo general 

Determinar el nivel de violencia 
familiar en madres con hijos 
diagnosticados con Leucemia en 
Lima, 2022. 

 
Objetivos específicos 
Describir el nivel de violencia física 
en madres con hijos diagnosticados 
con Leucemia en Lima, 2022. 

 
Determinar el nivel de violencia 
psicológica en madres con hijos 
diagnosticados con Leucemia en 
Lima, 2022. 

 
Identificar el nivel de violencia sexual 
en madres con hijos diagnosticados 
con Leucemia en Lima, 2022. 

 
Determinar el nivel de violencia social 
en madres con hijos diagnosticados 
con Leucemia en Lima, 2022. 

 
Describir el nivel de violencia 

patrimonial en madres con hijos 
diagnosticados con Leucemia en 
Lima, 2022. 

 
Determinar el nivel de violencia de 
género en madres con hijos 
diagnosticados con Leucemia en 
Lima, 2022. 

 
 

VARIABLE 

 
Violencia familiar 
en madres 

 
 
 

Dimensiones 

 
● Violencia 

física 
●      Violencia 

Psicológica 
● Violencia 

sexual 
● Violencia 

social 
● Violencia 

patrimonial 
● Violencia 

género 

 
 

MÉTODO: 

Descriptivo 
simple 

 
DISEÑO: 
No Experimental 

 
TIPO:  Básica 

 
NIVEL: 

Descriptivo 
 

ESQUEMA    DE 
DISEÑO 

 
 

M O 

Donde. 

M: muestra de la 
población. 
O:     información 
recogida. 

 
 

POBLACIÓN: 

 
100 

 
MUESTRA 

 
 

68 
 
 

MUESTREO 
 

Aleatorio simple 

 
 

TÉCNICA: 

 
Encuesta 

 
 
 
 

INSTRUMENTO: 
 
 
 

VIF J4 



 

 

Anexo 2 
 

Operacionalización de variables 
 

VARIABLE               DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 
 
 

 
DEFINICIÓN OPERACIONAL                          DIMENSIÓN         INDICADORES             ESCALA 

DE 

MEDICIÓN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VIOLENCIA 
FAMILIAR 
EN MADRES 

 

La violencia familiar es 

considerada como  el  ejercicio 

de  abuso con el fin  de tener 

poder en el grupo familiar, esto 

se da con frecuencia en familias 

que no ven como malo este 

ejercicio de poder, esto puede 

deberse en algunos casos a las 

creencias sociales que llegan a 

verlo como una justificación; 

estos pueden visualizarse tanto 

en mujeres, varones y entre 

padres   e   hijos   (Fernández, 

2007). 

 
 
 
 
Está formada por seis dimensiones: 
Violencia Física: (uso de la fuerza física, 
uso de un arma u objeto que provoca 
lesiones internas, externas, o ambas). 
Violencia Psicológica: (conducta, 
comportamiento,   creencias, decisiones 
de una persona   con la intención de 
humillar, intimidar, aislar o cualquier otro 
acto que afecte la estabilidad psicológica 
o emocional) Violencia Sexual: (Acción de 
abuso que mediante el chantaje, 
amenaza o empleo de fuerza física se 
impone a la víctima un comportamiento 
sexual en contra de su voluntad) Violencia 
Social: (Acción de imponerse ante una 
persona en la cual le impide 
interrelacionarse con otras personas) 
Violencia Patrimonial: ( Es todo daño del 

 

 
 
 
Violencia 
Física 
 

 
 
 
 
 
Violencia 
Psicológica 
 
Violencia 
Sexual 
 
 
Violencia 
Social 
 
 
Violencia de 

 

Golpes 
Empujar 
Moretones 
Lesiones 
Jalar del cabello 
 
 
 
 
Insultos 
Gritos 
Amenazas 
no dejar opinar 

 
Tocamiento 
Relaciones sin 
consentimiento 

 
Privacidad de 
amistades 

 
 
 
 
 

 
Es ordinal de 

tipo Likert. 

 
Nunca Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi siempre 

Siempre

agresor que va dirigido hacia los 
documentos personales, valores o 
recursos    económicos    destinados    a 

género                   
Discriminar por 
sexo y edad 
Control estricto

satisfacer las necesidades de las 
personas víctimas) Violencia Género: (Es 
toda acción   agresiva en contra   de la 
mujer   que   trae   como   consecuencia 
perjuicio físico, sexual o psicológico). 

Violencia 
Patrimonial 

del económico



 

Anexo 3 

ESCALA DE VIOLENCIA CONTRA LA PAREJA DE JARAMILLO, J. et al. 

ADAPTADA Y VALIDADA POR NOÉ CHINCHAY YAJAHUANCA 
 

 
 Instructivo: Por favor conteste todas las preguntas que se presentan a continuación con absoluta 

seriedad  y  sinceridad. Marque  con  una  X  la  respuesta  que  usted  considere  apropiada,  la 

información que usted proporcione es estrictamente confidencial. 

 
  

PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

Casi 

nunca 

Pocas 

veces 

A 
veces 

Mucha s 

veces 

Casi 

siempre 

Violencia Física 

1 ¿Su pareja le pega?      

2 ¿Su pareja le ha hecho moretones cuando le golpea?      

3 ¿Ha sangrado a causa de los golpes recibidos por su 
pareja? 

     

4 ¿Por los golpes recibidos por su pareja ha necesitado 

atención médica? 

     

Violencia Psicológica 

5 ¿Su pareja le hace callar cuando usted da su opinión?      

6 ¿Su pareja le insulta enfrente de otras personas?      

7 ¿Su pareja le ha sido infiel?      

8 ¿Su pareja ha amenazado con suicidarse si le 
abandona? 

     

9 ¿Usted siente temor cuando su pareja llega a la casa?      

Violencia Sexual 

1 
0 

¿Su pareja le ha dicho que sexualmente no le satisface?      

1 
1 

¿Su pareja le obliga a tener relaciones sexuales cuando 

usted no desea? 

     

1 
2 

¿Su pareja le prohíbe asistir a control médico 
ginecológico? 

     

1 
3 

¿Su pareja le prohíbe el uso de métodos 
anticonceptivos? 

     

1 
4 

¿Su pareja le prohíbe embarazarse?      

1 
5 

¿Su pareja le ha obligado a abortar?      

Violencia Social 

1 
6 

¿Su pareja se pone molesta cuando usted se arregla?      

1 

7 

¿Su pareja le impide hablar por celular con otras 
personas? 

     

 

1 
8 

¿Su pareja le amenaza con golpearla si usted sale de 

su casa sin el permiso de él? 

     

1 
9 

¿Su pareja se pone celoso cuando usted habla con 
otras personas? 

     



 

 

Violencia Patrimonial 

20 ¿Su pareja ha roto las cosas del hogar?       

21 ¿Su pareja le ha impedido el ingreso a su domicilio?      

22 ¿Su pareja le limita el dinero para los gastos del 
hogar? 

     

Violencia de Género 

23 ¿Al momento de tomar decisiones su pareja ignora su 
opinión? 

      

24 ¿Su pareja nunca colabora en las labores del hogar?      

25 ¿Su pareja le impide tener un trabajo remunerado, 
fuera de casa? 

     



 

Anexo 4 
 

 

PERMISO PARA EL USO DEL INSTRUMENTO


