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Resumen 

 
La presente investigación tuvo como objetivo general la revisión de artículos 

relacionados con la violencia de género en America Latina en todas sus 

expresiones, encontrada en revistas indexadas entre los años 2016 al 2020. El 

diseño es narrativo, manteniendo un enfoque cualitativo que muestra tres 

categorías relevantes en el tema de análisis; la forma, las causas reflejadas en las 

victimas, los victimarios o agresores y las situaciones desencadenantes y las 

consecuencias en las distintas facetas del desarrollo humano. Los resultados 

indican que las formas de violencia son:  política, acoso escolar, violencia simbólica, 

violencia escolar, violencia de género, violencia sexual, ciberviolencia, violencia 

doméstica, violencia de pareja, violencia psicológica, violencia física, violencia, 

violencia social, violencia laboral, violencia intrafamiliar; las víctimas en la mayor 

parte de los tipos de violencia son los adolescentes, seguido por las mujeres y los 

victimarios con mayor incidencia son los pares y las parejas, mientras que las 

situaciones desencadenantes no se precisan en su mayoría. En lo que se refiere a 

las consecuencias de la violencia en todos los casos, es baja autoestima, que en 

algunos casos llega a la depresión, en segundo lugar, está la disfuncionalidad 

familiar y por ultimo problemas de salud. 

En conclusión, la violencia se presenta en todos los ámbitos de las actividades 

humanas, siendo la violencia de genero la más visible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras  claves:  violencia  de  genero,  causas  y  consecuencias  de  la 

violencia, formas de violencia. 
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Abstract 

 

The present research had as a general objective the review of articles related to 

gender violence in Latin America in all its expressions, found in indexed journals 

between 2016 and 2020. The type of design is narrative, maintaining a qualitative 

approach that allows showing three relevant categories in the subject of analysis, 

these are: the form, the causes reflected in the victims, the perpetrators or 

aggressors and the triggering situations and the consequences in the different 

facets of human development. The results indicate that the forms of violence are: 

politics, bullying, symbolic violence, school violence, gender violence, sexual 

violence, cyber violence, domestic violence, intimate partner violence, psychological 

violence, physical violence, violence, social violence, workplace violence , domestic 

violence; The victims in most types of violence are adolescents, followed by women 

and the perpetrators with the highest incidence are peers and couples, while the 

triggering situations are not specified for the most part. Regarding the 

consequences of violence in all cases, it is low self-esteem, which in some cases 

reaches depression, second is family dysfunction and finally health problems. 

In conclusion, violence occurs in all areas of human activities, gender violence being 

the most visible. 

Keywords: gender violence, causes and consequences of violence, forms of 

violence. 
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I.  INTRODUCCIÓN  

 

Al estudiar la Violencia se nota que no se tiene una definición que abarque 

todas las formas en que se da o que precise sus características más resaltantes, 

esto genera que se hable de violencias y no de su forma singular. Los diferentes 

abordajes de la misma, también dificulta una definición general, pero ha permitido 

tener una visión de su complejidad a través de la precisión de causas, formas y 

dinámicas de cada una de sus expresiones.(Martínez, 2016) 

Según los investigadores citados por Martinez (2016);  Chesnais, sostienen 

que solo es  medible sin posibilidad de rebatir la violencia física, por ser un ataque 

directo, somático hacia las personas, conforma tanto el carácter brutal, como el 

externo y el doloroso,  definida por el uso de la fuerza de manera voluntaria con 

estulticia y menoscabo de otro; para Domenach, el uso de una fuerza encubierta o 

a la vista, con el objetivo de conseguir algo de otro u otros que no quieren conceder, 

es violencia y por ultimo Platt, asevera la existencia de muchas correspondencias 

de la idea de violencia, siendo según su parecer la más cercana, la  de coacción 

física que trae perjuicio a otro. 

Tiene muchas facetas y causas que se reflejan en el tipo de daño, 

características de las manifestaciones y el ámbito en que ocurre. De acuerdo al 

autor del hecho violento, puede ser autoinflingida, que a su vez se refleja en el 

comportamiento suicida o el auto lesivo; Interpersonal que se puede dar  en el 

ámbito familiar entre Pareja, Padres e hijos, entre hijos y personas adultas mayores 

o en el ámbito Comunitario en el círculo de amistades o con extraños; Colectiva que 

se expresa como Violencia Social, Política o Económica (Rivera, 2017). 

En concordancia con el daño puede ser somática, mental y emotivo, sexual, 

financiera y discriminativa en cuanto a género; según la parte perjudicada puede 

ser en desmedro de mujeres, niños,  adolescentes, ancianos, personas LGTBI, 

discapacitados, factor VIH/SIDA; asimismo por el escenario, doméstica, 

comunitaria y pública, escolar, profesional y digital.(Rivera, 2017). 

Según González et al.,( 2018), violencia en el espacio intrafamiliar tiene 

como referencia la actuación o la inactividad de uno de los componentes de este 
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grupo de personas que vaya en contra del  desarrollo y bienestar de otro ya sea 

físico, verbal, sexual, afectivo, incluyendo el desamparo y la desidia. La dinámica 

violenta intrafamiliar va desde la tirantez, el momento culminante del agravio y la 

contracción con la calma; cuando llega  agravio tangible, ya se han tendido años 

de violencia psicológica, que unida a la pose del resto del grupo familiar se vuelve 

cotidiana, se convierte en frecuente y periódico, ya no se analiza, solo se acepta y 

se soslaya sin importar su repercusión y corregir. 

Por otro lado, cuando se trata de menores, el problema es un azote de 

implicancia mundial, siendo  el de orden sexual, de mayor trascendencia, porque 

representa la vulneración límite de su dignidad y está en todos los estratos 

socioculturales. (Revista de la sociedad Uruguaya de Ginecologia de infancia y 

adolescencia, 2018). En el 2017, 3155 casos se reconocieron en Uruguay,  55 

sobre menores; 508 más de los del 2016, el 22 % de carácter sexual; 75% infantas, 

20% con menos de 5 años, en  su mayoría  los casos se mantiene en el tiempo, 

porque se legitiman y habitúan en todos los espacios, así como por el vínculo dispar 

de poder del verdugo sobre el perjudicado que facilita el trato silente socio familiar.  

La violencia en menores deja secuelas muchas veces severas que traen 

como consecuencias el trastorno de estrés postraumático  con manifestaciones 

psicosomáticas,  disfunciones afectivas, conductuales y sexuales; tendencia a 

recrear el agravio contra otros más desvalidos o con los que discrepan, 

aparentando ser manejable y con dificultades afectivas, influenciados porque el 

victimario busca encubrir los sucesos. (Revista de la sociedad Uruguaya de 

Ginecologia de infancia y adolescencia, 2018) 

Se ha calculado mundialmente que el 50% de personas entre 2 y 17 años es 

blanco de algún tipo de violencia, unos 300 millones entre 2 y 4 años son objeto de 

castigos provenientes de los que tienen su tutela, mientras que un tercio de los 

colegiales entre 11 y 15 son sometidos a intimidación causadas por sus pares, 

calculándose además que 120 millones de muchachas han tenido algún episodio 

de contacto sexual antes de cumplir los 20 años, sin consentimiento. Si se trata de 

ensañamiento emocional, 1 de 3 infantes es afectado y un 25% por parte de la 

pareja de la madre, la relación entre tasa de homicidios en hombres es el doble de 

la de mujeres que fue de 1 por 100 000 habitantes. (Organización Mundial de la 
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Salud, 2020) 

El COVID-19 y la manera de afrontarlo, han ayudado al mantenimiento de 

violencia en desmedro de los niños con los consecuentes trastornos mentales por 

ansiedad, abuso de sustancias adictivas, conductas de riesgo, dolencias de salud 

crónicas, dificultades sociales que influyen en el rendimiento escolar y actos 

delincuenciales. (Organización Mundial de la Salud, 2020) 

En 1997 el Gobierno Peruano, aprobó la Ley N° 26260, de Protección frente 

a la Violencia Familiar contra la mujer únicamente en un contexto familiar, no por 

violencia de género, en  2015 la Ley Nº 30364, que contempla las formas de 

violencia de genero por ser mujer y a favor de integrantes del grupo familiar, en 

escenarios público y privado. En 2017, el Decreto Legislativo N°1323, sanciona 

penalmente a atacantes de mujeres con lesiones graves y leves así como 

explotación sexual.(INEI, 2019). 

De acuerdo a lo expuesto, se tiene que la violencia en todas sus expresiones, 

están en todos los ámbitos y niveles socioeconómicos y políticos, que pronostican 

un futuro sombrío, en el desarrollo de  la sociedad.  

En la actualidad, hay un vasto número de estudios sobre violencia, tomando 

sus diferentes aspectos; así hay estudios sobre violencia interfamiliar, interpesonal, 

comunitario, contra la mujer, contra niños y niñas, contra adolescente, contra 

adultos mayores, contra personas LGTBI,  con discapacidad, contra  portadoras de 

VIH/SIDA, violencia en espacios públicos, privados, escolares, laboral y en el 

ciberespacio, los que si son sistematizados darán un panorama de las formas y 

niveles de violencia a nivel Nacional e internacional, que sustenten  la 

implementación de estrategias y programas de intervención oportuna, así como  

diagnosticar los ámbitos en los que no se cuenta con suficiente información y se 

determine la necesidad de nuevas investigaciones. 

 En este contexto surge la siguiente pregunta ¿Cuáles son las características 

de la violencia entre los años 2016-2020 de artículos de fuentes indexadas?.  Lo 

que justifica teóricamente este trabajo,  es que se analizan investigaciones 

científicas, que permite consolidar un registro de conocimientos que aportan a la 

mejor intervención en los grupos sociales, para la práctica de valores éticos y 
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morales como equidad, autonomía, tolerancia e integridad. 

Se ha considerado como un objetivo general: Sistematizar información 

relacionada a la violencia de género en América Latina entre los años 2016-2020 

de artículos de fuentes indexadas. Como objetivos específicos: (1) Describir las 

formas de violencia entre los años 2016-2020 de artículos de fuentes indexadas. 

(2) Identificar las causas de violencia entre los años 2016-2020 de artículos de 

fuentes indexadas. (3) Identificar las consecuencias de la violencia entre los años 

2016-2020 de artículos de fuentes indexadas. 
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La violencia estudiada sistemáticamente, muestra los siguientes aportes, a 

nivel nacional e internacional: 

 Rojas et al. (2020) en la revisión sistemática realizada en México de los 

estudios sobre violencia en parejas conformadas por gays y hombres que tienen 

sexo con hombres (HSH), publicados en las últimas dos décadas en el ámbito 

internacional, siguiendo la metodología PRISMA  en el que se incluyeron 17 

artículos que cumplieron con criterios de inclusión mediante un proceso de 

depuración dividida en cuatro fases, se tuvo como resultados el predominó el uso 

del enfoque cuantitativo, diseño no experimental y corte transversal, además de la 

inclusión de muestras no probabilísticas y no representativas. Asimismo, se 

hallaron inconsistencias en aspectos éticos sobre investigación psicológica y 

carencia de instrumentos especializados en parejas del mismo sexo.  

Mejia y Sierra (2017) en el estudio realizada en Colombia, con el objetivo de 

analizar sistemáticamente la literatura de corte narrativa para comprender el 

fenómeno de la violencia de pareja, utilizando la metodología basada en la revisión 

documental sistemática de corte narrativo, basado en fuentes de información, 

primaria, secundaria y terciaria, enmarcado en un tipo de investigación documental 

retrospectivo, obteniéndose como resultado que la mayoría de países están 

priorizando la atención al fenómeno de la violencia de pareja, especialmente en las 

mujeres sin importar la edad raza o contextos. 

Faria de Souza y Martins Baccarat de Godoy (2016) estudió en colegios de 

secundaria públicos en Cuiabá, Mato Grosso,  cuyo objetivo fue identificar 

dispendio de sustancias adictivas y pugnas familiares relacionados con violencia. 

Estudio transversal utilizando un cuestionario cerrado, que dio como resultado que 

de los encuestados, el 44,4% sufrían violencia, 16,4% eran perjudicados, 12,0% 

eran victimarios y 16,0% tenían las dos condiciones, siendo su mayor expresión la 

física y el bullying. La situación de  vulnerabilidad, el 44,1% ingieren alcohol y 5.5% 

drogas comenzando a los 16 o 17 años, comenzando tanto la violencia como el 

consumo de sustancias en el hogar con los tíos y otros miembros de la familia. 

II. MARCO TEÓRICO  
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Valdés et al. (2020) en el estudio que tuvo como finalidad, conocer las 

situaciones que enfrentan el personal de salud en Latinoamérica en lo que va de la 

pandemia covid 19, entre ellas discriminación y agresiones, tomando como base 

de datos los informes y reportes de las entidades públicas ligadas a la salud, 

concluyó que  se han registrado alrededor de 111 casos distribuidos entre 10 países 

de Latinoamérica,  de los que el 45% han sido para mujeres, 28% hombres, 40% 

médicos, 40%  enfermeras y auxiliares  y 11%  contra integrantes de grupos de 

salud, 27% en los centros asistenciales, el 25% en domicilios, 19% en lugares 

públicos, 12% en  transportes, 5% en comercios y bancos, 4% a través de redes 

sociales; el 21% con daño físico, 7% verbal, 13% agresiones mixtas; el 9% por 

actuación policial o persecución a personal de la salud. En Bolivia, mediante 

encuestas realizada a 184 personas del sector salud, 77.2% afirmo sufrir algún tipo 

de agresión, mayormente en mujeres, 72% a los doctores en los hospitales o en el 

transito al mismo. 

Calvo et al. (2018) realizó un estudio descriptivo en Cuba para identificar 

violencia en  adultos mayores dentro de la familia, de una población de 373 

pacientes y muestra  314; usando como variables, edad, sexo, ocupación, 

convivencia, clasificación de familia y tipo de agresion, mediante una entrevista 

estructurada, se revisó historias de salud familiar y aplico test de funcionalidad en 

familia; obteniéndose, predominio de mujeres, los factores de riesgo son la 

jubilación, agresión psicológica, disfuncionalidad familiar, desigualdades entre 

generaciones, por lo que se concluyó que en familia nuclear disfuncional integrada 

por hijos, nietos y ancianos, los signos de daños son mayores con perjuicio de las 

ancianas en mayor proporción evidenciada por el psicológico seguido del físico.  

Vázquez-Machado y Mukamutara (2019), en el estudio para identificar 

características epidemiológicas de conato suicida, en Hospital de Mozambique, el 

que fue descriptivo, transversal y porcentual en 93 pacientes de mayo 2014 a 

diciembre 2016, dio como resultado que más de 50% están entre 15 y 24 años, una 

proporción de 1.3 más en mujeres, mayormente solteros, escolares, que pasaron 

por conflictos desencadenantes de intentos suicidas en un 75% de ellos y una 

persistencia de 35.5%, la mayoría fue impulsivamente por acceso a sustancias 

letales y 14.6% ya tienen historia de vida suicida con dictámenes psiquiátricos por 
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trastornos de personalidad y depresivos. 

Cossio y Ramos (2020), en su tesis de una universidad privada peruana, en 

la investigación realizada con el objetivo de analizar las revisiones sistemáticas de 

la literatura en los últimos veinte años respecto a Violencia de Genero, obtuvo como 

resultados y conclusión que a pesar de ser un este tipo de violencia, un fenómeno 

conocido, habría mucho por conocer.  

Vara et al. (2016), por encuesta estructurada aplicada a 6,964 

universitarias/os de 34 universidades en 22 regiones del Perú, determinó impacto 

académico de violencia sobre mujeres en relaciones de emparejamiento, 

resultando que el 65% de  mujeres fueron han sido dañadas por parejas o ex y el 

67.1% de hombres han dañado a pareja o ex, una vez o más, en la relación. En el 

último año, el 47.8% fueron atacadas en promedio 20 veces por año perdiendo 20.4 

dias de labores por ausentismo y 19.3 de disminución de productividad y sanción 

social de colegas y profesores. Existe una pérdida anual de provecho académico 

de 14 810 000 días, que se equipara a 15 428 personas sin estudio a tiempo 

completo por año. 

Vargas (2017) en la revisión de literatura científica nacional e internacional y 

documentos técnicos, sobre violencia contra mujeres por parte de su pareja y 

relacionándola con salud mental de hijos adolescentes, mostrando información 

epidemiológica de la violencia contra mujeres, la violencia por pareja, los efectos 

sobre la salud mental de ellas, de los hijos en general  y los adolescentes, 

concluyendo que es una cuestión de salud pública, que victimiza también a los hijos 

y todos los expuestos a ella. 

Gálvez (2018) en su tesis que tuvo como objetivo determinar los motivos de 

la ineficacia de las medidas de protección en mujeres víctimas de violencia en el 

Perú, utilizando el método científico, descriptivo, correlacional-causal, y obteniendo 

como resultado que la Ley 30364 no es ejecutada por la Policía, por insuficientes 

recursos económicos, personal y recursos técnicos, así como la actitud de la 

víctima de no comunicar el  incumplimiento del agresor. Concluyo que el 97% de 

los preguntados opinan insuficiencia en las medidas para prevenir feminicidio, el  

93% que la Policía es ineficaz y el 90% que la víctima puede contribuir al no 
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comunicar el incumplimiento. 

Valencia  (2019) En la investigación que analizo relación entre  dependencia 

emocional y violencia simbólica en Lima Metropolitana, dentro de una relación de 

pareja, aplicando a 305 mujeres, cuestionarios para recabar información 

cuantitativa, arrojaron que las que tuvieron mayor aceptación de expresiones de 

violencia simbólica también puntúan más en dependencia emocional, la que nace 

de los roles de género, micro machismos e ideal de amor romántico, lo que 

abordaría el problema desde un enfoque social resaltando el arraigo de las formas 

de poder que alimentan la violencia. 

Se dice que la violencia estuvo siempre, para subsistir , controlar el mando, 

recobrar el dominio, físico y psíquico; para Los etólogos, el instinto agresivo tiene 

fines  de supervivencia, así justifican el enfrentamiento entre especies y grupos 

sociales, que en el tiempo deriva  en la lucha de clases; los conflictos y las ansias 

de mando generada por los instintos agresivos de la psicología humana (Montoya, 

2006)  

Según Maquiavelo y Nietzsche, citados por Montoya (2006), la violencia es 

parte del género humano y los enfrentamientos armados una expresión de los 

estados, así mismo los psicoanalistas dicen que es producto de los mismos 

hombres, por ser  instintivos, motivados por deseos resultantes apetitos primitivos; 

para los naturalistas el hombre nunca fue agresivo ni imperfecto, para Alberto 

Bandura el proceder del hombre, es adquirido por la observación e imitación, para 

Ashley Montagu, la agresividad no es una reacción sino una respuesta.  

La violencia se da en todos los escenarios de las actividades humanas, 

muchas de ellas dentro del entorno familiar, de allí podemos distinguir la  Violencia 

Filio-parental que según Del Moral Arroyo et al. (2015), se refiere a la violencia 

ejercida por los hijos contra sus padres; según el estudio realizado se desprenden 

3 teorías para interpretar el comienzo de la VFP;  la teoría del estudiante ausente, 

referido al ausentismo escolar como origen de la conducta violenta; la teoría del 

alumno consumidor, en la que las sustancias (alcohol, cannabis y cocaína) actúa 

como antecedente y la teoría de la acumulación tensional, en que factores previos 

contribuyen a incrementar la molestia (“rabia”) como antecesor del consumo de 
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sustancias y posterior violencia contra los padres; concluye que la VFP coincide 

con la etapa de la adolescencia y en relación con su entorno. 

La escuela es otro escenario para la violencia, en este, la conducta tipifica el 

comportamiento con características propias de niños y adolescentes que 

permanecen varias horas al día y varios años, un estudiante violento supone 

incumplimiento de normas escolares y sociales, con agresiones expresas, 

relacionales, reactivas o proactivas, por conseguir o mantener estatus. (Ramos 

Corpas & Tutor Dr.Musitu Ochoa, 2005). Al analizar el porqué de la conducta 

violenta, las agrupa en dos líneas teóricas; las teorías activas o innatistas, que 

consideran la agresividad como un componente orgánico o innato, elemental para 

la adaptación; la agresión tiene una función positiva, mientras que se resalta el rol 

del medio ambiente en las teorías reactivas, así como los procesos de aprendizaje 

en estas conductas. 

Si hablamos de maltrato infantil, en el que los victimarios son los adultos que 

deberían protegerlos y formarlos, se ha intentado explicar las razones a partir de 

las alteraciones psiquiátricas en los padres o cuidadores, que les impide realizar el 

rol parental, encontrándose que personas sin estos trastornos también ejercen 

maltrato, por lo que se buscaron otras teorías. De acuerdo a Gil citado en Manso & 

Manuel (2006), explica el maltrato infantil a partir de factores socioambientales, esto 

es corroborado por Garbarino y Kostelny (1992) también citado, que demostró la 

asociación entre maltrato infantil y estrés socioeconómico, concluyendo que a 

mayor empobrecimiento social, más alta frecuencia de maltrato y abandono infantil. 

En lo referente a violencia de género, existen muchas teorías que buscan 

explicar sus  causas, según  la Conferencia Beijing de 1995,  violencia en contra de 

la mujer es el acto por el género que causa daños psicológicos, sexuales, físico y 

privación de libertad, referidas a creencias,  valores y conductas que distinguen a 

hombres  de mujeres (Alencar-Rodrigues & Cantera, 2012). Entre las teorías de 

violencia contra la mujer más relevantes citadas por Alencar-Rodrigues & Cantera 

(2012) tenemos la Teoría Biológica, sobre la que cita a Ramírez que indica que son 

conductas que conforman la estructura biológica del humano, que desarrollo la 

agresividad para sobrevivir; la Teoría Generacional, sobre la que cita a Turinetto y 

Vicente (2008), así como  Dutton y Golant (1997), sostienen que el rechazo y el 



10 
 

maltrato paterno, el apego inseguro a la madre y la influencia de la cultura machista, 

contribuyen a que un hombre maltrate a su pareja; la teoría sistémica, en la que cita 

a Perrone y Nanini quienes  consideran la violencia como una expresión de las 

interrelación y no como una individualidad, en la que los miembros del grupo familiar 

presentan problemas de comunicación y habilidades sociales; la Perspectiva de 

género, sobre la que cita a Cantera que define la violencia como fuerza y la razón 

del daño no es sexual ni nada relacionado, sino poder, lo que situado en un contexto 

cultural patriarcal, ubica la figura masculina como el poder, en un escenario de 

división de roles asimétrico y jerárquico, que percibe a la mujer como elemento de 

control y dominio y la violencia como mecanismo de  domesticación y 

amansamiento; por último el Modelo Ecológico, sobre el que cita a la Organización 

Mundial de la Salud (2003), la UNIFEM (2002) y la APA (2002), que lo recomiendan 

para ilustrar la violencia de género y esclarecer  factores de protección, como se 

propuso para abuso infantil, cita también a Bronfenbrenner, Heise que expone las 

causas que le dan origen y  recomienda observar la interacción de factores 

culturales, sociales y psicológicos partiendo de a partir de cercos concéntricos, 

identificados como individual, microsistema, exosistema y macrosistema.  

La violencia no es ajena al ámbito laboral, que se traduce en maltrato, 

persecución, entorpecimiento, discriminación, desprotección e inequidad laboral, 

normalizados dentro de la vida cotidiana del trabajo, acciones que lesionan todos 

los aspectos de la persona y que ha sido denominada como mobbing (Pino & 

Martin, 2016).  Teóricamente Bourdieu (1999), indica que es producto de tácticas 

patronales que  promueven estas conductas con fines de costos y productividad, 

segundo de estructuras jerárquicas que crea espacios de poder autónomos 

carentes de control y tercero del conflicto de intereses entre empresa y trabajadores 

por sus derechos. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

El tipo es básico, por la finalidad de analizar para agrupar los diferentes 

estudios y conocimientos que sean el punto de partida de otras investigaciones 

aplicadas y es descriptiva porque se enfoca en recopilar datos e información de 

características, propiedades o dimensiones de procesos en este caso, sociales.  

(Ñaupas et al., 2018). 

El diseño es narrativo, porque se acopian experiencias y sucesos para narrar 

y de tópicos porque está centrado en un tema específico que se contextualiza en el 

escenario en que ocurre el hecho investigado y es de enfoque cualitativo, ya que 

se recolecta información y las respuestas son de reflexión y análisis. (Hernandez et 

al., 2014). 

3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización apriorística 

Según Marín et al. (2016), en una investigación cualitativa, el investigador 

otorga significado a los resultados, por lo que es importante la distinciones de 

categorías y subcategorías así como una matriz de categorización apriorística por 

su construcción antes del proceso recopilatorio para conseguir resultados fiables. 

Siendo el enfoque cualitativo, la información es acopiada y seleccionada 

para luego revisar los datos y separar por categorías y criterios en observancia a 

los objetivos planteado y por ultimo mostrados en tablas. 

Respecto al primer objetivo específico a cumplir sobre la descripción de 

formas de violencia, la categoría es la forma y las subcategorías la física, verbal, 

psicológica, sexual, política, negligencia entre otras; para el segundo objetivo, la 

categoría es la causa y las subcategorías, la víctima, el victimario y los principios 

desencadenantes; en relación al tercer objetivo, la categoría es consecuencia de la 

violencia y las subcategorías son personal, social, laboral y familiar.  
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Tabla 1.  

Categorización Apriorística 

Categorías Sub categorías Criterio 1 Criterio 2 

Formas de 
Violencia   

Físico  
Verbal  
Psicológico  
Sexual  
Política 
Negligencia 
 

Mayor prevalencia 
de violencia  

Considerar 
estadísticas de 
gran magnitud  

Causas de la 
violencia   

Victima 
Victimario 
Principios 
desencadenantes  

Centrado en el 
origen que 
desencadena la 
violencia.  

Basado en los 
elementos en la 
violencia.  
 
 

Consecuencias de 
violencia  

Personal  
Social  
laboral  
Familia 

Identificar ámbitos 
de impacto 
generados por la 
violencia.  

Identificar efectos 
en lo personal, 
social, escolar y 
familiar  

 

3.3. Escenario de estudio 

El escenario, definido como el espacio que facilita el recojo de manera 

sencilla y directa de la información, generando vinculo positivo con el informante 

(Balcázar et al., 2013), en esta investigación fueron los lugares en que se realizaron 

las investigación que fueron publicadas en revistas indexadas. 

3.4. Participantes 

Se utilizó como fuente de información artículos publicados de revistas 

indexadas, ubicadas en bibliotecas virtuales y como base de datos: Science, Scielo, 

Ciencialasalle, Redalyc, Pepsic, Journals, Dialnet, Proquest, Ncbi, centro studi sea, 

Ebscohost, Repository Poligran. 

La selección de participantes para la revisión sistemática, se realizó de 

manera individual de acuerdo al grado en la que se ajusta los criterios establecidos, 

los que pueden ser personas, procesos, hechos, grupos, producto, organizaciones 

o unidades de algún elemento concreto (Hernández et al., 2014). 
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3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Según Hernandez (2014), para realizar un registro de los datos, se debe usar 

plantillas o formatos para cotejar de forma estructurada los contenidos tanto en el 

recojo como en el análisis; estos varían de acuerdo al tipo de revisión, pero en su 

mayoría incluyen el autor, el año de publicación, el buscador, características de 

diseño entre otros criterios a tomar en cuenta. 

La técnica empleada fue de revisión de artículos científicos referente a la 

violencia en revistas indexadas. Se utilizó como instrumento una ficha de registro 

de datos que contiene lo siguiente: referencias bibliográficas, problema, objetivo, 

hipótesis, variables, dimensiones, indicadores, técnicas estadísticas, resultados, 

conclusiones, buscador, URL o DOI. 

Tabla 2. 
Resumen de criterios de búsqueda 
 
Tipo de 
documento  

Documentos 
referidos  

Cantidad  Palabras 
clave de 
búsqueda  

Criterios de 
inclusión  

Criterios de 
exclusión  

 
Artículo 
científico  

 
Science.  
Scielo 
Ciencia 
Lasalle.  
Redalyc.  
Pepsic.  
Journal  
Dialnet. 
Proques.  
Ncbi  
Ebscohost. 
Centro studi 
sea  

 
47 

 
ar, or, and, 
―‖. () +, - Se 
ingresó el 
título usando 
como 
operadores 
de búsqueda 
(" ") Palabras 
claves en 
inglés.  

 
- Artículos de 
revistas 
indexadas.  
- Eje temático: 
violencia  
-Investigaciones 
entre el año 
2016 a 2020.  
-Investigaciones 
idioma español, 
inglés y 
portugués  
- Tipo de 
investigación: 
descriptivo, 
análisis 
temático, 
exploratorio.  
- Literatura de 
violencia y su 
consecuencia.  
 

-No deben 
considerar 
revistas de 
opiniones, 
comentarios.  
-Tipo de 
diseño, 
experimental
es, cuasi 
experimental.  

 
 

La organización adecuada de los datos, permitió la evaluación con validez y 

confiabilidad de los resultados  (Moher et al., 2016) 
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3.6 Procedimientos 

Para la inclusión de los artículos en la presente investigación, se 

establecieron criterios de recopilación y focalización del objeto de estudio, 

permitiendo que de acuerdo a lo indicado por García (2013), se pueda establecer 

relevancia y validez de los resultados. 

Inicialmente, se identificaron 1500 investigaciones, teniendo como criterio de 

búsqueda el título, el año y el medio de publicación. En un segundo momento, se 

filtró la información de acuerdo al tipo de investigación excluyéndose 900 

investigaciones. 

Finalmente se seleccionaron 47 investigaciones, excluyéndose las restantes 

por no cumplir con todos los criterios de análisis. 

Con respecto al tipo de documento de investigación se seleccionó 47 

artículos científicos, usándose como base de datos Science, Scielo Ciencia Lasalle, 

Redalyc, Journal, Dialnet, Proquest, Ncbi, Ebscohost, Centro Studi Sea.  

La estrategia de búsqueda de los datos, fue a través de los buscadores, 

ingresando el título, para posteriormente realizar los filtrados pertinentes como se 

muestra en la tabla 2 (Anexos). 

Para poder alcanzar los objetivos de la investigación, los datos fueron 

registrados en planillas y fichas para sistematizar su análisis. 

3.7 Rigor científico 

Se cumple con el rigor científico requerido, como producto de la aplicación 

de una metodología de revisión sistemática, que controla desfases para obtener 

resultados de calidad. 

Esta investigación cumple con criterios de fiabilidad, credibilidad en los 

hallazgos, transferibilidad y consistencia interna, ya que los resultados están 

ligados a la objetividad del análisis de la información, son verdaderos, pueden ser 

extendidos a otras poblaciones con consistencia interna que garantiza la 

interpretación de la literatura. 
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 3.8 Método de análisis de información 

En el análisis de la información luego de la recolección de los datos, se 

organizaron para establecer las unidades de análisis y una codificación abierta de 

acuerdo a las categorías y sub categorías, una codificación axial de acuerdo a los 

resultados, para finalmente explicar los resultados (Figura 2). 

3.9 Aspectos éticos 

Se consideró lineamientos éticos nacionales e internacionales en la 

investigación, que garantizo una calidad objetiva de la investigación fuera de plagio 

y suplantación considerando los principios éticos beneficencia, no maleficencia, 

autonomía y justicia. 

 

Para la beneficencia, se realizó el trabajo con altos estándares como lo  

requiere esta investigación, que está respaldada por  el rigor y confiabilidad de los 

artículos científicos incluidos en el estudio, respetando la veracidad de la 

información, beneficiando a la sociedad en conocimiento relacionada a violencia y 

sus consecuencias; respecto al principio de la no beneficencia, este trabajo se 

plasmó observando la ética y moral como investigadora, para sistematizar y 

analizar los artículos científicos y adquirir conocimientos, contribuyendo a la 

planificación y ejecución de programas preventivos de violencia en todos los niveles 

de la vida humana y disminuir las altas tasas de violencia. 

En relación al principio de autonomía esta investigación, se basó en el valor 

de la libertad; es decir se eligió el tema acorde a propio interés y motivación por 

aportar a la problemática del país, respetando los resultados de los autores en las 

investigaciones incluidas en este estudio; en lo que se refiere al principio de justicia, 

esta se traduce en la planificación y organización de este trabajo considerando los 

recursos disponibles y respetando la autoría de los datos de las investigaciones. 
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IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 
Figura 1  
 
Proceso de codificación de artículos científicos para el estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso detallado de codificación de investigaciones para este estudio, se 

incluyeron solo 47 artículos científicos. 

 

 
 
 
 
 
 

Se identificaron 1500 
investigaciones, teniendo 

como criterio de búsqueda 
el título, el año y el medio 

de publicación

• 900 investigaciones 
excluidas por el tipo de 
investigación .

Investigaciones seleccionadas 
para realizar una evaluación 

detallada n= 600

• 553 investiigaciones excluidas no cumplir 
con todos los criterios de análisis y por 
ser repetidas 

Investigaciones incluidas 
para la revision sistematica 

n=47
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Tabla 3  
 
Investigaciones relacionadas a la forma de violencia 

 

N° Autor y año de publicación Tipo de Violencia 

1 Núñez et al. (2020) Violencia escolar 

2 Molina et al. (2020) Violencia simbólica 

3 Cohen (2017) Violencia escolar 

4 Garcés Estrada et al., (2020) Violencia de genero 

5 Telles (2020) Violencia sexual 

6 Ruiz & Ortega (2020) Violencia de genero 

7 Orrego et al. (2020) Violencia política  

8 Martinez & La (2016) Violencia de genero 

9 García-Balaguera (2017) Violencia de genero 

10 Toribio (2019) ciberviolencia 

11 Silva lievano (2020) Violencia de genero 

12 Marcos Santiago & Isidro de Pedro (2019) Violencia de genero 

13 Calvo et al. (2018) Violencia política 

14 Guzmán et al. (2020) Violencia de genero 

15 Barzola Macha et al. (2020) Violencia domestica 

16 Romero-Méndez et al. (2020) violencia de pareja 

17 Undurraga & Hornickel (2020) Violencia de genero 

18 Rodríguez et al. (2018) Violencia psicológica 

19 Botello-Peñaloza & Guerrero-Rincón (2018) Violencia física 

20 Gamboa Suárez et al. (2017) Violencia escolar 

21 Garrido Antón et al. (2020) Violencia de genero 

22 Agudelo-Cifuentes et al. (2020) Violencia domestica 

23 Moriana Mateo (2018) violencia política 

24 Olivera Carhuaz & Yupanqui-Lorenzo (2020) Violencia escolar 

25 Nebot et al. (2019) Violencia de genero 

26 Quintero Arango et al. (2019) Violencia domestica 

27 Baltazar-Meza et al. (2020) Violencia con prevalencia física 

28 Abarca (2020) Violencia política 

29 Zapata et al. (2020) Violencia de genero 
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30 Arrigoni & Páramo (2018) Violencia psicológica 

31 García-Sánchez et al. (2017) ciberviolencia 

32 Caicedo et al. (2020) violencia social 

33 López López (2020) Violencia política 

34 Sánchez Ramos (2019) violencia laboral 

35 Valdivia-Devia et al. (2020) Violencia domestica 

36 Fabian (2020) Violencia intrafamiliar 

37 Zambrano Guerrero et al. (2017) Violencia de genero 

38 Cordova et al. (2020) Violencia física 

39 Hernández et al. (2020) Violencia psicológica 

40 Martínez et al. (2020) Violencia intrafamiliar 

41 Bonilla-Algovia & Rivas-Rivero (2019) Violencia psicológica 

42 Castellanos Suárez & Gómez Gallardo (2020) Violencia intrafamiliar 

43 Rozo-Sánchez et al. (2019) violencia pareja 

44 Aponte et al. (2020) violencia pareja 

45 Márquez González et al. (2016) Violencia escolar 

46 Perez et al. (2020) Violencia intrafamiliar 

47 Tibaná et al. (2020) Violencia de genero 

 

En la tabla 3. Se observa que el 10.63% (5) investigaciones, corresponden 

a violencia escolar, 2.12%(1) a violencia simbólica, 27.65% a violencia de género, 

2.12% (1) a violencia sexual, 10.63%(5) a violencia política, 4.24%(2) a ciber 

violencia, 8.48%(4) a violencia doméstica, 6.36%(3) a violencia de pareja, 8.48%(4) 

a violencia Psicológica, 6.36%(3) a violencia física, 2.12%(1) a violencia social, 

2.12%(1) a violencia laboral, 8.48%(4) a violencia intrafamiliar del total de 

revisadas. 
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Tablas 4  
Investigaciones relacionadas a causas de violencia  

N° 
Autor y año de publicacion 

Victima/Victimario/principio 
desencadenante 

1 Núñez et al. (2020) Niños y adolescentes/Sus pares/no 

especifica 

2 Molina et al. (2020) Adolescentes/Docentes y 

autoridades/n.e. 

3 Cohen (2017) Adolescentes/Grupos sociales/n.e. 

4 Garcés Estrada et al., (2020) Adolescentes/pares y Docentes/n.e. 

5 Telles (2020) Mujeres/parejas y terceros/n.e 

6 Ruiz & Ortega (2020) Mujeres/parejas y terceros/n.e 

7 Orrego et al. (2020) Adolescentes, jóvenes y adultos/ 

sistema político /conflicto armado 

8 Martinez & La (2016) Mujeres/sistema socio cultural/ n. e. 

9 García-Balaguera (2017) Mujeres/ hombres jóvenes/n.e. 

10 Toribio (2019) Adolescentes, jóvenes y adultos / pares 

/ n.e. 

11 Silva lievano (2020) Personas LGTBI/Personas 

heterosexuales/n.e. 

12 Marcos Santiago & Isidro de 

Pedro (2019) Mujeres/ parejas/n.e 

13 Rodriguez et al. (2020) Mujeres/miembros de la comunidad/ 

participación política 

14 Guzmán et al. (2020) Mujeres/pareja/n.e. 

15 Barzola Macha et al. (2020) Mujeres/pareja/estado de animo de la 

victima 

16 Romero-Méndez et al. (2020) Adolescentes/pareja/ n.e. 

17 Undurraga & Hornickel (2020) Mujeres/hombres/n.e 

18 Rodríguez et al. (2018) Hombres y mujeres/parejas/n.e. 

19 Botello-Peñaloza & Guerrero-

Rincón (2018) 

Población LGBT/heterosexuales./n.e. 

20 Gamboa Suárez et al. (2017) Estudiantes y docentes/estudiantes y 

docentes/n.e. 
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21 Garrido Antón et al. (2020) Adolescentes y jóvenes/parejas/n.e. 

22 Agudelo-Cifuentes et al. (2020) adultos mayores/integrantes del grupo 

familiar/n.e. 

23 Moriana Mateo (2018) Mujeres migrantes/integrantes de los 

grupos sociales/ migración 

24 Olivera Carhuaz & Yupanqui-

Lorenzo (2020) 

adolescentes/integrantes del grupo 

familiar/n.e. 

25 Nebot et al. (2019) Adultos mayores/integrantes del grupo 

familiar/orientación sexual 

26 Quintero Arango et al. (2019) Integrantes del grupo familiar/pares/n.e. 

27 Baltazar-Meza et al. (2020) Adolescentes y jóvenes/integrantes del 

entorno/n.e. 

28 Abarca (2020) Integrantes del grupo familiar/actores 

sociales y políticos/sistema político 

29 Zapata et al. (2020) Jóvenes deportistas/integrantes de los 

grupos sociales/n.e. 

30 Arrigoni & Páramo (2018) Jóvenes/parejas/n.e. 

31 García-Sánchez et al. (2017) Jóvenes/parejas/n.e. 

32 Caicedo et al. (2020) Adolescentes/pares y 

Docentes/solución de conflictos 

33 López López (2020) Inmigrantes/actores sociales y políticos/ 

sistema político 

34 Sánchez Ramos (2019) Mujeres/pares/n.e. 

35 Valdivia-Devia et al. (2020) Integrantes del grupo 

familiar/integrantes del grupo 

familiar/n.e. 

36 Fabian (2020) Integrantes del grupo 

familiar/integrantes del grupo 

familiar/n.e. 

37 Zambrano Guerrero et al. (2017) Integrantes del sistema universitario 

/Integrantes del sistema 

universitario/n.e. 

38 Cordova et al. (2020) Niños/madres/n.e. 
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39 Hernández et al. (2020) Adolescentes/parejas/n.e. 

40 Martínez et al. (2020) Integrantes del grupo 

familiar/integrantes del grupo 

familiar/confinamiento 

41 Bonilla-Algovia & Rivas-Rivero 

(2019) 

Jóvenes/parejas/n.e. 

42 Castellanos Suárez & Gómez 

Gallardo (2020) 

Niños/padres y cuidadores/n.e. 

43 Rozo-Sánchez et al. (2019) Integrantes del grupo 

familiar/integrantes del grupo familiar/ 

n.e. 

44 Aponte et al. (2020) Integrantes del grupo 

familiar/parejas/n.e. 

45 Márquez González et al. (2016) Adolescentes/pares/n.e. 

46 Perez et al. (2020) Integrantes del grupo 

familiar/integrantes del grupo familiar/ 

n.e. 

47 Tibaná et al. (2020) Mujeres/miembros del grupo familiar/ 

n.e. 

 

En la tabla 4 se nota que en las investigaciones, son víctimas de violencia 

en un 6.38%(3) los niños, 23.40%(11) los adolescentes, 4.26%(2) docentes y 

autoridades, 25.53%(12) mujeres, 10.64%(5) distintos grupos etarios, 4.26%(2) 

personas LGTBI, 6.38%(3) adultos mayores, 17.02%(8) Integrantes del grupo 

familiar, 2.13%(1) imigrantes. Respecto a los victimarios tenemos que el 14.89%(7) 

son los pares de la víctima, 10.64%(5) son docentes y autoridades, 19.15%(9) 

integrantes del grupo familiar, 8.52%(4) grupos sociales, 27.66%(13) parejas, 

4.26%(2) Sistema político, 4.26%(2) personas heterosexuales y en relación de los 

factores desencadenantes el 80.85%(38), no especifica, el 19.15%(1) considera 

entre ellas, la participación política, estado de animo de la víctima, confinamiento, 

migración, orientación sexual. 
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Tabla 5  
 
Investigaciones relacionadas a las consecuencias de violencia  

N° Nombre del artículo científico Consecuencias según clasificación 

1 Caracterización del acoso 

escolar en niños de 9 a 11 años 

asistidos en un prestador público 

y uno privado en Montevideo 

*Personal …………Baja Autoestima                                                                     

*Social…………...Bajo rendimiento escolar 

2 Recursos lingüísticos que 

transmiten violencia simbólica en 

el discurso pedagógico 

universitario 

*Personal …………Baja Autoestima                                                                     

*Social……...Bajo rendimiento académico 

3 Variables psicosociales y 

violencia escolar en la 

adolescencia. 

*Personal ………Baja Autoestima, soledad                                                                     

*Social……………Aislamiento 

4 Universidad y Violencia de 

Género: Experiencia en 

Estudiantes Universitarios de 

Trabajo Social en la Región de 

Tarapacá 

*Personal …………Baja Autoestima                                                                     

*Social……...Bajo rendimiento académico 

5 Trtados internacionales de 

derechos humanos : efectos 

sobre la salud de la mujer  

*Personal …………Baja Autoestima                                                                     

*Social……………Problemas de salud                                               

                    

*Familiar……………Disfuncionalidad 

6 El género en las experiencias de 

violencia de mujeres de San 

Cristóbal de las Casas, Chiapas.  

*Personal …………Baja Autoestima                                                                     

*Social……………Problemas de salud                                                                    

*Familiar……………Disfuncionalidad 

7  Trastornos mentales desde la 

perspectiva del trauma y la 

violencia en un estudio 

poblacional. 

*Personal …………Baja Autoestima                                                                     

*Social……………Problemas de salud                                                                    

*Familiar……………Disfuncionalidad 

8 Violencia contra las mujeres en 

el estado de Campeche. Un 

*Personal …………Baja Autoestima                                                                     

*Social……………Problemas de salud                                                                    

*Familiar……………Disfuncionalidad 
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análisis desde la perspectiva de 

género. 

9 Violencia de Genero en El 

Salvador. 

*Personal …………Baja Autoestima                                                                     

*Social……………Problemas de salud                                                                    

*Familiar……………Disfuncionalidad 

10 Videojuegos violentos, violencia 

y variables relacionadas: estado 

del debate. 

*Personal …………Impulsividad                                                                     

*Familiar……………Disfuncionalidad familiar 

11 Violencias y resistencias en la 

Cárcel Modelo de Bogotá. El 

caso de la población LGBTI. 

*Personal …………Baja Autoestima                                                                     

*Social……………Problemas de salud 

12 El fantasma del control y los 

celos: violencia de género 

durante el noviazgo.  

*Personal …………Baja autoestima                                                                     

*Familiar……………Disfuncionalidad familiar 

13 Violencia contra las mujeres en 

política. El caso de la Asamblea 

Constituyente de la Ciudad de 

México. 

*Personal …………Baja Autoestima                                                                     

*Social……………Discriminación 

14  Imaginarios sociales sobre las 

violencias de género de los 

habitantes de una comunidad 

rural del departamento del Huila 

(Colombia). 

*Personal …………Baja autoestima                                                                     

*Familiar……………Disfuncionalidad familiar 

15 Violencia doméstica durante el 

embarazo en un hospital 

especializado del Perú: 

Prevalencia y factores 

asociados. 

*Personal …………Baja Autoestima                                                                     

*Social……………Problemas de salud                                                                    

*Familiar……………Disfuncionalidad 

16 Violencia en la pareja en jóvenes 

mexicanos del mismo sexo: Un 

estudio exploratorio. 

*Personal …………Baja autoestima                                                                     

*Familiar…………Disfuncionalidad familiar 
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17 Trayectorias Laborales de 

Mujeres y Violencia en el 

Trabajo: Una Cuestión de 

Género. 

*Personal …………Baja Autoestima                                                                     

*Laboral………...Bajo rendimiento laboral 

18 Violencia en el noviazgo, género 

y apoyo social en jóvenes 

universitarios. 

*Personal …………Baja Autoestima                                                                     

*Social……………Aislamiento                                                                    

*Familiar……………Disfuncionalidad familiar 

19  Incidencia de la violencia física 

en la población LGBT en 

Ecuador.  

*Personal …………Baja Autoestima                                                                     

*Social……………Discriminación                                                                  

*Familiar……………Disfuncionalidad familiar 

20 Violencia en contextos 

escolares: percepción de 

docentes sobre manifestaciones 

de violencia en instituciones 

educativas en Cúcuta-Norte de 

Santander 

*Personal …………Baja Autoestima                                                                     

*Social……………Discriminación                                                                  

*Familiar…………Disfuncionalidad familiar 

21 La violencia en las relaciones de 

pareja de jóvenes: prevalencia, 

victimización, perpetración y 

bidireccionalidad.  

*Personal …………Baja Autoestima                                                                    

22 Vulneración a la integridad física 

de personas mayores: 

prevalencia del maltrato y 

factores asociados 

*Personal ……Baja autoestima, depresión                                                                     

*Familiar………Disfuncionalidad familiar 

23 Las violencias machistas en las 

trayectorias vitales de mujeres 

migrantes 

*Personal ……Baja autoestima, depresión                                                                     

*Familiar……………Disfuncionalidad familiar 

24 Violencia escolar y funcionalidad 

familiar en adolescentes con 

riesgo de deserción escolar. 

*Personal ……Baja Autoestima, depresión                                                                     

*Social……………Deserción escolar                                                                  

*Familiar…………Disfuncionalidad familiar 

25 Violencia derivada de la 

orientación sexual en adultos 

mayores. 

*Personal ……Baja Autoestima, depresión                                                                    

*Familiar…………Disfuncionalidad familiar 
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26  La violencia intrafamiliar en el 

desempeño laboral de las 

mujeres en el sector textil -

confección.  

*Personal ……Baja Autoestima, depresión                                                                     

*Social……………Bajo rendimiento laboral                                                                

*Familiar…………Disfuncionalidad familiar 

27 Formas de violencia entre 

estudiantes universitarios de la 

Región Junín, Perú. 

*Personal ……Baja Autoestima, depresión                                                                     

*Social………………Discriminación                                                                

*Familiar…………Disfuncionalidad familiar 

28 El trauma psicosocial en las 

narrativas intergeneracionales.  

*Personal ……Baja autoestima, depresión                                                                     

*Familiar…………Disfuncionalidad familiar 

29 Representaciones sociales de la 

violencia basada en género en la 

formación de adolescentes 

futbolistas.  

*Personal ……Baja autoestima, depresión                                                                     

*Familiar…………Disfuncionalidad familiar 

30 Violencia psicológica en la 

relación de noviazgo en 

estudiantes universitarios 

mendocinos 

*Personal ……Baja autoestima, depresión                                                                     

*Familiar…………Disfuncionalidad familiar 

31 Apego Y Ciber-Violencia En La 

Pareja De Adolescentes. 

*Personal ……Baja autoestima, depresión                                                                     

*Familiar…………Disfuncionalidad familiar 

32 Factores socio ambientales de la 

violencia urbana y la convivencia 

escolar: panorama de tres 

instituciones educativas en Pasto 

*Personal ……Baja Autoestima, depresión                                                                     

*Social………………Conductas de riesgo                                                                    

*Laboral…………Bajo rendimiento escolar                                                               

*Familiar…………Disfuncionalidad familiar 

33 Emigración forzada de familias 

por la violencia en el sur de 

Sinaloa: experiencias trágicas y 

complejas.  

*Personal ……Baja Autoestima, depresión                                                                     

*Social………………Exclusión                                                                

*Familiar…………Disfuncionalidad familiar 

34 El mobbing entre congéneres en 

las instituciones educativas.  

*Personal …………Baja Autoestima,                                                                      

*Social………………Aislamiento                                                                    

*Laboral………………Bajo rendimiento  

35 Cronicidad, violencia y longitud 

de trayectoria criminal. Hombres 

detenidos por violencia dméstica.  

*Personal ……Baja autoestima, depresión                                                                     

*Familiar…………Disfuncionalidad familiar 
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36 Permanencia de la mujer en 

relación violenta con su agresor 

en Jauja, Perú 

*Personal ……Baja autoestima, depresión                                                                     

*Familiar…………Disfuncionalidad familiar 

37 Manifestaciones de la violencia 

basada en género en docentes 

universitarios 

*Personal ……Baja Autoestima, depresión                                                                     

*Social………………Discriminación                                                                

*Familiar…………Disfuncionalidad familiar 

38 Factores asociados al maltrato 

físico en menores de cinco años 

de edad perpetrado por sus 

progenitoras. 

*Personal ……Baja autoestima, depresión                                                                     

*Familiar…………Disfuncionalidad familiar 

39 Creencias del amor romántico en 

adolescentes : una intervención 

desde la investigación-acción.  

*Personal ……Baja autoestima, depresión                                                                     

*Familiar…………Disfuncionalidad amiliar 

40 Resultados preliminares del 

impacto de la COVID-19 en 

niños/as y adolescentes 

expuestos a maltrato 

intrafamiliar. 

*Personal ……Baja autoestima, depresión                                                                     

*Familiar…………Disfuncionalidad familiar 

41 Relación entre la exposición a la 

violencia de pareja y los malos 

tratos en el noviazgo. 

*Personal ……Baja autoestima, depresión                                                                     

*Familiar………Disfuncionalidad familiar 

42 Impacto en la parentalidad en 

hombres abusados en su 

infancia. 

*Personal ……Baja autoestima, depresión                                                                     

*Familiar…………Disfuncionalidad familiar 

43 Modelo de violencia en 

relaciones de pareja en 

adolescentes colombianos.  

*Personal ……Baja autoestima, depresión                                                                     

*Familiar…………Disfuncionalidad familiar 

44 Satisfacción conyugal y riesgo 

de violencia en parejas durante 

la cuarentena por la pandemia 

del COVID-19 en Bolivia. 

*Personal ……Baja autoestima, depresión                                                                     

*Familiar…………Disfuncionalidad familiar 
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45 Resiliencia En Adolescentes 

Víctimas De Violencia Escolar.  

*Personal ……Baja Autoestima, depresión                                                                

*Social………………Aislamiento                                                                    

*Familiar…………Disfuncionalidad familiar 

46 Repercusión familiar de la 

conducta violenta.  

*Personal ……Baja autoestima, depresión                                                                     

*Familiar…………Disfuncionalidad familiar 

47 Tipos y manifestaciones de la 

violencia de género: una 

visibilización a partir de relatos 

de mujeres víctimas en Soacha, 

Colombia. 

*Personal ……Baja Autoestima, depresión                                                                     

*Social………………Discriminación                                                                

*Familiar…………Disfuncionalidad familiar 

 

 

En la tabla 5 puede notarse que en todas las formas de violencias tienen como 

consecuencia personal, la baja de la autoestima tanto de la víctima, como del 

victimario, que en algunos casos llega a la depresión y la soledad, en relación con las 

consecuencias en el contexto social, se tiene el aislamiento, la discriminación, 

problemas de salud, exclusión, conductas de riesgo; por otro lado en lo referente a 

ámbito laboral, se tiene la deserción y el bajo rendimiento y por último en la dimensión 

familiar, la disfuncionalidad. 
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La presente investigación, muestra aspectos relevantes correspondientes a 

un estudio de revisión sistematizada, teniendo como objetivo general revisar 

información relacionada a la violencia de género, provenientes de artículos 

científicos publicados en revistas indexadas, en los últimos 5 años desarrollados en 

países de Latinoamérica. 

En la recopilación de los artículos a analizar, se consideró los  criterios de 

focalización del objeto de estudio, pertinencia de los criterios para la inclusión y 

exclusión, relevancia, validez, consistencia de resultados y replicabilidad (García, 

2013). En la figura 1 se ilustra la forma como de 1500 investigaciones halladas en 

la primera lista de búsqueda, en las que se consideró el título y los años de 

publicación; a continuación se descartaron 900 por el tipo de investigación, 

quedando 600, de las cuales en la última cadena de filtración se excluyeron 553 

por no cumplir con los criterios de búsqueda y por ser repetidas, quedando para 

este estudio 47 investigaciones correspondientes a diferentes tipos de violencia. 

 Todos los artículos elegidos corresponden a revistas indexadas, Science, 

Scielo Ciencia Lasalle, Redalyc, Journal, Dialnet, Proquest, Ncbi, Ebscohost, 

Centro Studi Sea,  de países de la región; todas las investigación son de tipo no 

experimental, cualitativas y abarcan los años de publicación entre 2016-2020. 

Según Hernandez ( 2014), Es importante que los revisores empleen  plantilla 

o lista de cotejo estructurada, que permitan la recolección homogénea de la 

información para luego poder analizar los datos  encontrados (Moher et al., 2016). 

Para la extracción de los datos de las investigaciones analizadas, se realizó a través 

de plantillas de registro que se muestran como tabla 3, tabla 4, tabla 5,  

En las plantillas existen variaciones de acuerdo a los criterios de análisis de 

la revisión, habitualmente, se tienen como criterios al autor, el año de la publicación, 

los buscadores, el diseño de la investigación, la población, por lo que es necesario 

que los datos sean organizados para que no se produzca el sesgo y que permita 

evaluar la validez y confiabilidad de los resultados. (Hernandez, 2014).  

En la tabla 3. Se observa que el 10.63% (5) investigaciones, corresponden 

a violencia escolar, 2.12%(1) a violencia simbólica, 27.65% a violencia de género, 

2.12% (1) a violencia sexual, 10.63%(5) a violencia política, 4.24%(2) a ciber 

violencia, 8.48%(4) a violencia doméstica, 6.36%(3) a violencia de pareja, 8.48%(4) 

a violencia Psicológica, 6.36%(3) a violencia física, 2.12%(1) a violencia social, 
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2.12%(1) a violencia laboral, 8.48%(4) a violencia intrafamiliar del total. Estos 

resultados se condicen plenamente por lo postulado por Rivera (2017), quien 

señala que la violencia, tiene muchas caras y detonantes, que se visibilizan a través 

de los daños y características de las expresiones y el escenario en que se da, él 

sostiene que se da en ámbitos públicos y privados, en personas menores, 

adolescentes, padres, hijos, adultos, miembros de comunidades, protagonistas de 

espacios políticos y económicos, que le dan un nombre a la violencia en función de 

los autores y los lugares en que se generan. 

 En términos teóricos y Según Nicolás Maquiavelo y Friedrich Nietzsche, 

citados por Montoya (2006), existe una correspondencia entre violencia y género 

humano y entre estados y guerra, por lo que estas son producto de los mismos 

hombres, por sus instintos y sus deseos que resultan de sus apetencias salvajes y 

primitivas, por otro lado de acuerdo a Bandura también citado por Montoya, el 

comportamiento humano y violento es adquirido por imitación, mientras que para 

Ashley Montagu, la agresividad no es una reacción sino una respuesta. Todo esto 

se corrobora al analizar las investigaciones revisadas, en las que se pudo notar la 

variedad de tipos de violencia, unas aprendidas desde las experiencias vividas y 

que se ponen en práctica como respuesta o defensa ante un medio agresivo como 

en el caso de violencia física, psicológica, escolar, laboral y otras simplemente por 

apetito de poder y placer como la sexual, política, social, genero, entre otras.  

Respecto a la Tabla 4, relacionada con al segundo objetivo específico, se 

nota que en las investigaciones, son víctimas de violencia en un 6.38%(3) los niños, 

23.40%(11) los adolescentes, 4.26%(2) docentes y autoridades, 25.53%(12) 

mujeres, 10.64%(5) distintos grupos etarios, 4.26%(2) personas LGTBI, 6.38%(3) 

adultos mayores, 17.02%(8) Integrantes del grupo familiar, 2.13%(1) imigrantes. 

Respecto a los victimarios tenemos que el 14.89%(7) son los pares de la víctima, 

10.64%(5) son docentes y autoridades, 19.15%(9) integrantes del grupo familiar, 

8.52%(4) grupos sociales, 27.66%(13) parejas, 4.26%(2) Sistema político, 4.26%(2) 

personas heterosexuales y en relación de los factores desencadenantes el 

80.85%(38), no especifica, el 19.15%(1) considera entre ellas, la participación 

política, estado de animo de la víctima, confinamiento, migración, orientación 

sexual. 
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De acuerdo al anexo 3, en que se puede visualizar la correspondencia entre 

el tipo de violencia y  la víctima,  el victimario y las situación desencadenante, se 

puede observar que si hablamos de violencia política, los afectados son los jóvenes, 

adultos, mujeres e inmigrantes, los agresores son los actores sociales y políticos y 

la situación desencadenante la participación política, la migración y el conflicto 

armado, esto se relaciona con lo expresado por  Montoya (2006), que sostiene que 

el instinto agresivo tiene carácter de supervivencia, así explican el enfrentamiento 

entre especies y grupos sociales, que en el tiempo deriva  en la lucha de clases y 

la guerra, que es producto de la violencia y el deseo de poder. 

Si analizamos el acoso escolar, la violencia escolar y la laboral, notamos que 

las víctimas son niños y adolescentes, adolescentes y mujeres respectivamente, 

mientras que los agresores en todos los casos son sus pares y las situaciones 

desencadenantes no se especifican, lo que indica que no existe una razón definida 

para que se produzca la violencia, esto se condice con lo expresado por Ramos 

Corpas y Tutor Dr.Musitu Ochoa (2005) que indica que los niños y adolescentes 

que permanecen juntos varias horas al día y durante varios años, manifiestan 

agresiones  relacionales, reactivas o proactivas, por conseguir o mantener estatus 

y  las relaciona con dos líneas teóricas, la  activa o innatista, que consideran la 

agresividad como un componente orgánico o innato, elemental para la adaptación, 

la agresión tiene una función positiva, mientras que la teoría reactiva o ambiental 

que resalta el papel del medio ambiente y la importancia de los procesos de 

aprendizaje en la conducta violenta del ser humano. Por otro lado los resultados 

sobre la violencia laboral en que los agresores son los pares y no se especifica  una 

situación desencadenate, son acordes con lo expresado por Pino y Martin (2016), 

refiriéndose a la violencia en el ámbito laboral denominado mobbing, que dice que 

se traduce en maltrato, persecución, entorpecimiento, discriminación, 

desprotección e inequidad laboral, normalizados dentro de la vida cotidiana del 

trabajo, que desde la teoría de Bourdieu,  resultan de estrategias empresariales, 

estructuras jerárquicas por el poder sin  control y el conflicto de intereses entre 

empresa y trabajadores por sus derechos. 

En lo que se refiere a violencia simbólica y violencia social, en ambas las 

víctimas son los adolescentes los victimarios las docentes y autoridades y los pares 

en el caso de la social y la situación desencadenante solo se identifica la solución 
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de conflictos en el caso de la social, esto tiene relación a lo que sostuvo  Hirigoyen 

(2014), respecto a que pese a la variación de las costumbres de las sociedades en 

que lo que antes se permitía ahora se prohíbe, la violencia se va haciendo más 

sutil; tras la fachada de paz, se permite violencias graves que afectan a los más 

vulnerables. 

En cuanto a violencia de género, las víctimas son adolescentes, mujeres, 

jóvenes, personas LGTBI, adultos mayores, jóvenes deportistas, integrantes del 

sistema universitario, los victimarios son pares, docentes y autoridades, grupos 

sociales, parejas, terceros, hombres, integrantes del grupo familiar y la situación 

desencadenante solo se especifica en el caso de la orientación sexual, lo que indica 

que cualquier situación puede desencadenar la violencia de género en los 

diferentes ámbitos; esto se relaciona con lo indicado por (Alencar-Rodrigues & 

Cantera, 2012), respecto a que la violencia esta referidas a creencias, actitudes, 

sentimientos, valores y conductas que marcan la diferencia entre hombres y 

mujeres, diferencias que se relacionan con el poder. 

En la tabla 5 puede notarse que en todas las formas de violencias tienen 

como consecuencia personal, la baja de la autoestima tanto de la víctima, como del 

victimario, que en algunos casos llega a la depresión y la soledad, en relación con 

las consecuencias en el contexto social, se tiene el aislamiento, la discriminación, 

problemas de salud, exclusión, conductas de riesgo; por otro lado en lo referente a 

ámbito laboral, se tiene la deserción y el bajo rendimiento y por último en la 

dimensión familiar, la disfuncionalidad, todo esto ratifica que la violencia sufrida 

desde edades tempranas deja secuelas muchas veces severas que traen como 

consecuencias del trastorno de estrés postraumático  con manifestaciones 

psicosomáticas,  disfunciones afectivas, conductuales y sexuales, baja autoestima 

con tendencia a recrear el agravio contra otros más desvalidos o con los que 

discrepan, aparentando ser manejable y con dificultades afectivas, influenciados 

porque el victimario busca encubrir los sucesos. (Revista de la sociedad Uruguaya 

de Ginecología de infancia y adolescencia, 2018) 

Por ultima se puede sostener luego de la revisión sistemática realizada, que 

existen un gran número de estudios sobre violencia en sus diferentes formas, pero 

que no son suficientes ya que existen ámbitos en que la violencia no se visibiliza 

en toda su magnitud, sino que aparece encubierta al punto en que es difícil 
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identificar las situaciones que desencadenan los actos de violencia y la magnitud 

de los daños ocasionados en las victimas. Asimismo también es cierto que las 

formas y escenario de la violencia siguen en aumento, debido a las condiciones de 

convivencia que evolucionan en el tiempo y de acuerdo a las circunstancias que las 

diferentes realidades nos proponen. 

 

Esta investigación poseen un alto nivel de validez, derivado de la 

metodología utilizada, que va desde el modo de recojo de información y la técnicas 

de análisis. La información proviene de estudios de revistas indexadas, cuya validez 

es probada, ya que para su aceptación y posterior publicación, son sometidos a 

revisión por jurados que las validan y permiten su difusión como cumplidoras de la 

rigurosidad del método científico; en lo que se refiere al análisis, para la inclusión y 

sistematización de la información, se realizaron filtrados acordes con los criterios 

para ello y se aplicaron matrices y fichas de registro que permitieron disminuir los 

sesgos y arribar a resultados que fueron contrastados con los antecedentes y 

teorías que nos sirvieron de base para la realización de la revisión sistematizada 
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V. CONCLUSIONES  

 

Primera. Se revisó información relacionada a la violencia de género en América 

Latina entre los años 2016 al 2020, recopilada de artículos científicos, de 

tipo de diseño de investigación no experimental, donde los resultados 

obtenidos fueron comparados con estudios previos, enfoques teóricos y 

conceptuales.  

 

Segunda. Se describió las formas de violencia, donde se obtuvo que el mayor 

porcentaje de investigaciones corresponden a violencia de género, 

seguida por la intrafamiliar, la escolar, la política, la ciberviolencia, la 

violencia laboral y por ultimo a la violencia simbólica de los estudios 

seleccionados. 

 

Tercera. Se identificó que de acuerdo a las causas de violencia son víctimas en 

mayor número las mujeres seguida por los adolescentes, niños y adultos 

mayores. Respecto a los victimarios el mayor porcentaje corresponde a 

los miembros del grupo familiar, seguido por docentes y autoridades y en 

relación de los factores desencadenantes el mayor porcentaje no 

especifica mientras que en un porcentaje reducido, identifica el estado de 

animo de la víctima, el confinamiento la migración y la orientación sexual.  

 

Cuarta. Se identificó que en todas las formas de violencias tienen como 

consecuencia personal, la baja de la autoestima tanto de la víctima, como 

del victimario, que en algunos casos llega a la depresión y la soledad, en 

relación con las consecuencias en el contexto social, se tiene el 

aislamiento, la discriminación, problemas de salud, exclusión, conductas 

de riesgo; por otro lado en lo referente a ámbito laboral, se tiene la 

deserción y el bajo rendimiento y por último en la dimensión familiar, la 

disfuncionalidad. 
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VI. RECOMENDACIONES  

 

Primera. Seguir realizando estudios de revisión sistematizada ya que esto permite 

visibilizar las limitaciones, en cuanto a los tipos de violencia que aún no 

se han abordado, así como las nuevas formas que van abriéndose paso, 

conforme cambian las maneras de relacionarse de los seres humanos. 

 

Segunda. En futuras investigaciones se debe estudiar con mayor detenimiento las 

situaciones que desencadenan cada una de las formas de violencias que 

se abordan, con la finalidad de poder en el futuro realizar las 

intervenciones pertinentes. 

 

Tercera. Se recomienda desarrollar investigaciones respecto a violencia simbólica 

en todos los ámbitos de las relaciones humanas, ya que es la más sutil de 

las violencias y que puede generar la normalización de las demás. 

 

Cuarta. En base a los datos obtenidos, se recomienda ejecutar programas de 

promoción y prevención orientados a mejorar la autoestima en todos los 

actores y los escenarios de las relaciones humanas, ya que la carencia de 

esta habilidad blanda, genera víctimas y victimarios, en el intento de 

aceptar y ser aceptados por su ambiente. 
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Anexo 1.  
 
Matriz de Categorización Apriorística 

Ámbito 
temático 

Problema de 
Investigación 

Pregunta de 
investigación 

Objetivos 
generales 

Objetivos 
específicos 

Categorías Subcategorías Criterio 1 

Violencia:        
Una revisión 
sistemática 

 

¿Cuáles son 
las 

características 
de la violencia 
entre los años 
2016-2020 de 
artículos de 

fuentes 
indexadas? 

Sistematizar 
información 

relacionada a 
la violencia 

entre los 
años 2016-

2020 de 
artículos de 

fuentes 
indexadas 

(1)  Describir las 
formas de 

violencia entre 
los años 2016-

2020 de 
artículos de 

fuentes 
indexadas 

Formas de 
Violencia 

Política 

Prevalencia del 
tipo de  violencia 

Acoso escolar 
Violencia simbólica 
Violencia escolar 
Violencia de genero 
Violencia sexual 
ciberviolencia 
Violencia domestica 
violencia de pareja 
Violencia psicológica 
Violencia física 
violencia 
violencia social 
violencia laboral 
Violencia intrafamiliar 

(2) Identificar las 
causas de 
violencia de 
artículos 2016-
2020 

Causas de la 
violencia 

victimas 
Centrado en los 

actores y el factor 
que desencadena 

la violencia 

victimarios 

situación desencadenante 

(3)  Identificar 
las 
consecuencias 
de la violencia 
entre los años 
2016-2020.  
. 

Consecuencias 
de violencia 

personal 

Identificar el área 
de afectación de la 

violencia. 

social 
laboral 

familiar 
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N° Referencia Problema Objetivo Hipótesis Variable Dimensión Indicadores Técnica/ instrumento Resultados Conclusiones Recomendaciones

FORMA               

         * fisica

         *Verbal Verbal Estudio descriptivo transversal

         *Psicologica Psicologica

         * Sexual

         *Politica

         *Negligencia

CAUSA

         *Victima Niños y adolescentes

         *Victimario Sus pares

         *Principios desencadenantes

CONSECUENCIAS

         *Personal Baja Autoestima

         *Social Bajo rendimiento

          *Laboral

          *Familiar

FORMA               

         * fisica

         *Verbal Verbal

         *Psicologica Psicologica

         * Sexual

         *Politica

         *Negligencia

CAUSA

         *Victima Adolescentes

         *Victimario Docentes y autoridades educativas

         *Principios desencadenantes

CONSECUENCIAS

         *Personal Baja Autoestima

         *Social

          *Laboral

          *Familiar

FORMA               

         * fisica

         *Verbal

         *Psicologica Psicologica

         * Sexual

         *Politica

         *Negligencia

CAUSA

         *Victima Adolescentes

         *Victimario

         *Principios desencadenantes

CONSECUENCIAS

         *Personal Baja Autoestima

         *Social

          *Laboral

          *Familiar

FORMA               

         * fisica fisica

         *Verbal

         *Psicologica Psicologica

         * Sexual Sexual

         *Politica

         *Negligencia

CAUSA

         *Victima Adolescentes

         *Victimario Pares y docentes

         *Principios desencadenantes

CONSECUENCIAS

         *Personal Baja Autoestima

         *Social Bajo rendimiento

          *Laboral

          *Familiar

ANEXO 2: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

Núñez, F., Rovella, M. L., Tammaro, Y., 

Zabala, C., Zunino, C., & Gutiérrez, S. 

(2020). Caracterización del acoso 

escolar en niños de 9 a 11 años 

asistidos en un prestador público y uno 

privado en Montevideo. Archivos de 

Pediatría Del Uruguay , 91 (Suplemento 

2), 4–11. 

https://doi.org/10.31134/ap.91.s2.1

1

Describir el índice global de 

acoso y sus características en 

niños y adolescentes de9a11 

años hospitalizados o 

asistidos en policlínicas en 

Montevideo.

Acoso escolar El autotest Cisneros® (escala tipo 

Likert) que forma parte del test AVE

Se realizaron 83 encuestas. El índice de 

acoso escolar fue de bajo riesgo en 42

(51%); moderado riesgo en 9 (11%), y 

alto riesgo en 32 encuestados (38%)

La incidencia de alto riesgo de 

bullying y su intensidad es un 

problema preocupante de 

acuerdo a los resultados 

obtenidos en esta muestra. A 

través de la utilización del 

instrumento Cisneros se logró 

identificar el problema en 

servicios de salud.

Se considera prioritario 

continuar realizando estudios 

que permitan un mejor 

conocimien- to del problema, 

así como validar este 

instrumento a nivel nacional.

2

Molina Gutiérrez, T. J., Lizcano 

Chapeta, C. J., & Burbano García. 

(2020). RECURSOS LINGÜÍSTICOS QUE 

TRANSMITEN VIOLENCIA SIMBÓLICA 

EN EL DISCUR- SO PEDAGÓGICO 

UNIVERSITARIO. Orphanet Journal of 

Rare Diseases, 21(1), 1–9. 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=

sci_arttext&pid=S1990-

86442020000400349

Describir los recursos lin- 

güísticos que simbolizan 

violencia pedagógica en el dis- 

curso educativo universitario, 

2do Nivel de la carrera de 

Derecho, UNIANDES, Ibarra.

Violencia simbolica

Se empleó la modalidad cualitativa 

de investigación y el Análisis Crítico 

del Discurso (ACD)

Los datos aportados por los 

informantes se recolectaron 

mediante la entrevista (18 preguntas, 

alternativas de respuestas: Sí, No, 

Explique) y se interpretaron usando 

el análisis categorial y porcentual

76,6% de los entrevistados respondió el 

docente ejerce control y coerción; el 

93,3% que el que controla la cantidad y 

calidad; el 80 % que entre docente y 

estudiante,  hay una relación de 

jerarquía; 68,3% el discurso pedagógico 

sí enjuicia

El mensaje transmitido persigue 

lograr adhesión de los receptores 

a un sistema de conocimientos 

validados, de los cuales 

autoridades y docentes son solo 

los portavoces. Ello representa 

monopolizar el conocimiento de 

forma violenta, imponiendo un 

saber único que se formaliza 

mediante documentos insti 

tucionales, contexto en el que los 

saberes no institucionalizados 

son desestimados y excluidos.

¿En qué medida se 

puede afirmar que 

el discurso pedagó- 

gico utiliza recursos 

discursivos que 

simbolizan 

violencia simbólica 

si se le ha atribuido 

un poder 

institucional que es 

dominante?

Los adolescentes con una baja 

implicación comunitaria obtuvieron 

mayores puntuaciones en soledad y 

violencia manifiesta pura e instrumental

Escala de Integración Social en la 

Comunidad. Se realizó una 

adaptación del Cuestionario de 

Apoyo Comunitario Percibido (PCSQ) 

Violencia escolar manifiesta. Se 

utilizó la adaptación al espa˜nol

de la Escala de Conducta Agresiva 

Manifiesta de Little, Henrich, Jones y 

Hawley (2003) realizada por Martínez-

Ferrer et al. (2011).

3

Cohen, G. J. (2017). Psychosocial 

intervention [6]. Pediatrics, 89(1), 170. 

https://doi.org/10.4135/9781446221211

.n11

Analizar las diferencias en 

diversos indicadores de 

ajuste psicosocial (auto- 

estima general, social y 

académica, soledad, 

bienestar subjetivo y 

violencia escolar) en 

adolescentes en función de 

su implicación y participación 

comunitarias.

Violencia escolar

La implicación y la participación 

comunitarias no son dimensiones 

equivalentes, los adolescentes 

con una elevada implicación 

comunitaria informan de una 

autoestima general más elevada 

y de una menor participación en 

actos de violencia manifiesta 

pura e instrumental, mientras 

que en el caso de la participación 

comunitaria no se han 

encontrado diferencias 

significativas en estas variables

Es necesario generar análisis 

comparados entre distintas 

escuelas de Trabajo Social 

que posibiliten una mayor 

profundización en las 

expresiones de violencia que 

afectan al estudiantado de 

este campo de estudio y en 

las repercusiones como 

futuros profesionales.

Estudio de caso, exploratorio y 

descriptivo, de carácter cuantitativo, 

a partir de la realización de una 

encuesta

La violencia tiene alta incidencia, mas 

del 30% psicológica y sexista; el acoso 

sexual y la violencia sexual son 

declarados por las mujeres (3%), 

identificando a profesores, la violencia 

contra las mujeres tiene una doble 

vertiente, un eje horizontal (entre 

pares) y un eje vertical (jerárquico)
Encuesta representativa. 

Cuestionario con 40 preguntas con 8 

campos de interés

4

Garcés Estrada, C., Santos Pérez, A., & 

Castillo Collado, L. (2020). Universidad 

y Violencia de Género: Experiencia en 

Estudiantes Universitarios de Trabajo 

Social en la Región de Tarapacá. 

Revista Latinoamericana de Educación 

Inclusiva, 14(2), 59–77. 

https://doi.org/10.4067/s0718-

73782020000200059

Evidenciar las diversas 

expresiones de violencia de 

género en una universidad 

pública en el norte de Chile 

en la carrera de Trabajo 

Social.

Violencia de genero

La violencia sexual, 

hostigamiento y acoso, está 

normalizada por construcciones 

estereotipadas, situando a las 

mujeres como 

responsables/provocadoras lo 

que incide en minimizar su 

importancia que desanima a la 

denuncia, contribuyendo a la 

cultura cómplice del silencio
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ANEXO 4. 

 

Figura 2  
 
Análisis y categorización de información 

 

 

 

Recolectar 
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Organización de los 
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análisis 
información 

utilizando fichas

Descripción e ilustración 
de las sub categorías: 

categorías de la 
violencia.

Codificación 
abierta: 

comparación de 
artículos.

Establecer las 
unidades de análisis 

en relación al estudio.

Codificación axial: agrupar 
por categorías de aportes 

más relevantes.

Explicación de 
resultados y discusión 

y conclusiones.

Evaluación de calidad del 
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reflexividad, 
transparencia.


