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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo general realizar una revisión 

sistemática sobre los factores asociados a la violencia de pareja en adultos 

mediante la revisión sistemática de investigaciones científicas encontradas en 

las bases de datos a nivel mundial entre los años 2018 y 2022, realizada bajo 

una metodología de tipo básica y de diseño teórico. La muestra estuvo 

compuesta por 10 artículos que guardaron relación directa con la variable 

investigada usando los portales Scopus y Scielo. Los resultados señalaron que 

los principales factores de la violencia de pareja son la educación de la mujer, la 

aceptación de la violencia, los sucesos que pudo haber pasado el hombre 

durante sus primeras etapas de vida, el ingreso salarial y la decisión de mando 

dentro de una relación son causante de violencia entre las parejas, ocasionando 

daños físicos, psicológicos y emocionales. 

Palabras clave:  violencia de parejas, revisión sistemática, factores 

asociados.  
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ABSTRACT 

The general objective of the research was to carry out a systematic review of the 

factors associated with partner violence in adults through the systematic review 

of scientific research found in databases worldwide between the years 2018 and 

2022, carried out under a methodology of type basic and theoretical design. The 

sample consisted of 10 articles that were directly related to the variable 

investigated using the Scopus and Scielo portals. The results indicated that the 

main factors of partner violence are the woman's education, the acceptance of 

violence, the events that the man may have experienced during his early stages 

of life, salary income and the decision of command within a relationship are the 

cause of violence between couples, causing physical, psychological and 

emotional damage. 

Keywords: Intimate partner violence, systematic review, associated factors. 
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I. INTRODUCCIÓN

La violencia interna de pareja ha sido una complejidad dentro de la salud 

pública de manera mundial, ya que, muchas mujeres tienen que lidiar con las 

diversas formas de violencia de manera diaria, siendo una de las más comunes 

la violencia ejercida por su pareja (esposo, conviviente e inclusive su compañero 

íntimo) haciendo así que se presenten daños físicos, psicológicos o sexuales, 

dentro de un entorno público o privado (Organismo Mundial de Salud, 2013). 

Ocasionando una problemática psicosocial que perturba a muchas 

personas alrededor del planeta por diferencias culturales, religiosas, estilos de 

vidas, entre otras (Urbano y Rosales, 2014); trayendo consecuencias en la salud, 

economía y estado laboral de las víctimas de violencia. Además, se percibe que 

el estado no realiza mayores inversiones para afrontar esta situación provocando 

un aumento en sus índices de maltrato.  

En Latinoamérica, la violencia de pareja es multifactorial; a pesar del 

conocimiento que se tiene por los diferentes especialistas, aún falta mucho por 

hacer, más aún por el aspecto sociocultural que afecta al estado emocional de 

niños y adolescentes (Arias, 2013).  

A inicios de este siglo, las causas más resaltantes de la violencia de pareja 

son por situaciones económicas (pobreza y pobreza extrema); conyugales (por 

diferencias de edades, por temas sexuales, etc.); en lo social (alcoholismo, 

drogadicción, malas juntas, etc.); entre otros (Ochoa, 2002). 

La Organización Mundial de la Salud (2021) menciona que la violencia 

contra la mujer es en gran parte ejercida por la pareja. La estimación mundial 

indica que 1 de cada 3 mujeres, es decir el 30%, ha pasado por un episodio de 

violencia física y/o sexual por parte de su pareja.  

Bott et al. (2019) afirmaron que, en la región Andina de nuestro continente, 

Bolivia tuvo mayor prevalencia de abuso corporal y sexual por parte de sus 

parejas hacia las mujeres (58,5%); en América Central, los países con los índices 

más altos son Costa Rica (35,9%), Honduras (27,8%), México (24,6%), 

Nicaragua (22,5%) y Guatemala (21,2%); en el Caribe, Trinidad y Tobago 
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presentó 30,2%; y, en el Sur, Argentina con 26,9%, Paraguay con 20,4%, 

Uruguay con 16,8% y Brasil con 16,7%. 

En nuestro país, existe una mayor predominancia en las mujeres que en 

los varones (29% y 19% respectivamente). Con respecto a los adolescentes que 

sufren violencia son más jóvenes de los que no (0.2 de diferencia siendo la edad 

promedio 14 años) (Rivera y Arias, 2020). En una investigación para establecer 

los factores de riesgo entre el 2004 y el 2007 afirmaron que son la deficiencia en 

educación, las personas que son convivientes, la pobreza, el alcoholismo y los 

que han tenido padres que han ejercido la violencia entre ellos (Caballero et. al., 

2009).  

Mientras que, en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(MIMP), a través de los servicios del Programa Nacional Aurora, como son los 

Centro Emergencia Mujer (CEM) y el Servicio de Atención Urgente (SAU), en el 

2021 atendieron un total de 163 797 y 6190 casos, respectivamente. De los 

casos atendidos por los CEM del 2021, el 86 % correspondió a mujeres, siendo 

la forma más recurrente la violencia psicológica (46,3 %), seguida por violencia 

física (39,6 %), sexual (13,7 %) y la económica (0,4 %). De igual manera, el SAU 

atendió a 6 190 víctimas, de las cuales 4 880 fueron mujeres, teniendo como 

principales factores a la violencia física (46,5 %), consecutiva de violencia sexual 

(27 %), psicológica (25,8 %) y la económica (0,7 %).  

Finalmente, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2019) 

afirmó que 63 de cada 100 mujeres de 15 a 49 años de edad fue víctima de 

violencia familiar al menos una vez en su vida ejercida por su esposo o 

compañero. 

Teniendo en cuenta esta situación que se planteó en la investigación, la 

interrogante es la siguiente: ¿Cuáles son los factores asociados a la violencia de 

pareja en adultos mediante la revisión sistemática de investigaciones científicas 

encontradas en las bases de datos a nivel mundial entre los años 2018 y 2022? 

Es por ello, que la presente investigación tiene sustento teórico ya que se 

agrupó una serie de investigaciones realizadas a lo largo de estos años con el 

fin de determinar los factores que se encuentran asociados a la violencia de 

pareja en los distintos grupos etéreos; ya que para poder mejorar la realidad 
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mundial y la de nuestro país, es necesario conocer cómo afecta en los diferentes 

ámbitos que atravesamos en nuestro desarrollo para así fomentar y practicar una 

cultura de paz.  

Esta investigación posee una justificación práctica ya que buscó realizar un 

aporte a la comunidad científica, y así poder dar a conocer los factores que se 

encuentran relacionados a la violencia de pareja. De igual manera, la información 

obtenida podrá ser usada a través de charlas y talleres psicológicos para la 

promoción y prevención de la violencia de pareja e incentivar el desarrollo de 

habilidades sociales para la resolución de conflictos y manejo de emociones.  

Finalmente, apoyar a futuras investigaciones desde un punto de vista 

metodológico, con el fin de que se realicen en distintos tipos de poblaciones, 

trabajos cuantitativos y cualitativos y así tener un mayor enriquecimiento de 

conocimientos como también de herramientas psicológicas para aplicarlo en los 

diferentes ámbitos. 

Esta investigación tuvo como objetivo general realizar una revisión 

sistemática sobre los factores asociados a la violencia de pareja en adultos 

mediante la revisión de investigaciones científicas en dos bases de datos a nivel 

mundial entre los años 2018 y 2022.  

Con respecto a los objetivos específicos, en primer lugar, fue delimitar la 

información y evidencia empírica disponible acerca de los factores asociados a 

la violencia de pareja en adultos. En segundo lugar, analizar la información y 

evidencia empírica acerca de los factores asociados a la violencia de parejas en 

adultos. Por último, el tercer objetivo específico, identificar los factores más 

relevantes asociados a la violencia de parejas en adultos a partir de la literatura 

científica revisada. 
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ll. MARCO TEÓRICO

Cuando se hace mención a la problemática de la violencia de pareja es 

ideal poder reconocer los trabajos ya realizados con anterioridad y así revisar 

aportes que estas nos puedan brindar, siendo las siguientes: 

Pate y Simonič (2020) tuvo como objetivo realizar un estudio que tuvo como 

objetivo presentar una descripción general de la relación que hay entre la 

violencia de género, la salud física y salud mental en mujeres. En el estudio se 

incluyeron estudios realizados entre el 2012 y 2018 obteniendo como muestra 

29 artículos. Se usaron 3 bases de datos: Scopus, Web of Science y Sage. Los 

resultados indican que las mujeres que sufren o sufrieron de violencia de pareja 

tienden a desarrollar problemas de salud mental como depresión, ansiedad y 

trastorno de estrés post traumático; de igual manera presentan problemas físicos 

como dolor crónico, abuso de sustancias, problemas ginecológicos, entre otros. 

El estudio confirma que al pasar por la experiencia de violencia de pareja genera 

consecuencias a largo plazo para la salud física y mental. 

Yonfa et al. (2021) en su investigación tuvieron como objetivo revisar y 

sintetizar información relacionada a la violencia de pareja íntima entre los años 

2004 y 2020. Para la búsqueda de información se usó como base de datos 

EBSCO y Scopus. Los resultados indican que la violencia de pareja íntima está 

asociada a factores culturales, socioeconómicos y educativos. Se concluyó que 

si se implementan bien estrategias de cambio cultural podría ser una alternativa 

de solución a la violencia de género.  

Yanez et al. (2019) tuvo como objetivo realizar una revisión sistemática 

sobre los instrumentos que evaluaban los maltratos durante el noviazgo. Se 

empleó Pubmed, EBSCO, Scopus, SciElo y otros. La muestra fue de 16 

instrumentos. Los resultados indicaron que un poco más del 40% se realizaron 

los procedimientos de traducción en todas sus formas. Se concluyó que se 

realizaron la validez y confiabilidad respectiva. 

López y Ariza (2017) tuvo como objetivo interpretar la reacción de las 

víctimas que salen del círculo de la violencia. La muestra fue de 6 artículos 

científicos. Se emplearon EBSCO, SciElo, Pubmed, entre otros. Los resultados 
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indicaron que el 16,66% estudiaron la superación de la violencia por parte de los 

varones, el otro 16,66% por más jóvenes y el 66,68% en mujeres. Se concluyó 

que para salir del ciclo de la violencia es necesario contar con habilidades 

sociales adecuadas para iniciar una nueva relación de pareja sana. 

Martínez et. al. (2017) tuvo como objetivo realizar una revisión sistemática 

de investigaciones sobre los celos románticos en las relaciones de pareja. Se 

empleó Scopus, Web of Science, Psycinfo, PSyNet, Redalyc y Science Direct. 

Se revisaron 230 artículos donde se revela que los celos son complejos los 

cuales pueden verse afectados por diferentes factores. 

Por último, tenemos a Rubio et al. (2017) tuvo como objetivo realizar una 

revisión sistemática sobre la prevalencia de violencia en el noviazgo en 

adolescentes y jóvenes. La muestra usada fue de 113 estudios. Las bases de 

datos que se emplearon fueron Psycinfo, Medline E-journals, Academic Search 

Premier, Scopus y Web of Science. Los resultados muestran que hay una 

prevalencia mayor en agresiones psicológicas por mujeres y mayor agresión 

sexual por parte de los hombres. 

Para poder continuar con esta sección, se considera importante enfatizar 

la definición de violencia ya que existen diversos conceptos según enfoques o 

autores.  

Etimológicamente, la palabra violencia proviene del latín vis (fuerza) y latus 

que significa llevar la fuerza a algo o alguien. La palabra fuerza y violencia son 

dos palabras distintas y, por ende, tiene conceptos distintos; por eso a la 

violencia se le considera negativa. Usualmente se ha usado de manera 

peyorativa la palabra fuerza; mientras que, descriptivamente, violencia puede 

referirse a la fuerza física empleada para causar daño, éticamente es inaceptable 

el uso de la fuerza física para dañar a otra persona (Platt, 1979). 

Haciendo mención el enfoque histórico de la violencia, Gómez et al. (2013) 

sostuvo que la violencia hacia la pareja es multifactorial, a pesar de los años que 

han transcurrido, el aspecto sociocultural profundiza mucho más este tema 

debido a que las personas por falta de educación no logran romper los esquemas 
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de los antepasados y mantienen una actitud sin las habilidades necesarias para 

poder controlarlos.  

Martínez (2016) afirmó que la violencia tiene un origen político por lo que 

las sociedades no cuentan con una cultura de paz adecuada en la región de 

Latinoamérica por lo que diferentes factores socioculturales fortalecen esta 

problemática y las mantiene en las prácticas familiares, educativas, económicas, 

entre otras provocando que no se siga avanzando en la construcción de una 

sociedad armoniosa. 

En la parte de enfoque epistemológico, al hablar sobre una aproximación 

con respecto a la violencia de pareja ejercida en el Perú se puede tomar como 

referencia la Encuesta demográfica y de Salud Familiar que se realizó en el 2020 

dio como resultado que el 54.8% de mujeres ha sido víctima de violencia ejercida 

por su pareja; 50.1% de las encuestadas ha sido víctima de violencia psicológica 

y/o verbal; el 27.1% de las encuestadas ha sufrido violencia física mientras que 

el 6.0% de las encuestadas han sido víctima de violencia sexual (INEI, 2020).  

Sobre la violencia en pareja se evidencia de una manera empírica con el 

enfoque cognitivo-conductual, por ello Morales et. al. (2019) mencionan que 

parte desde una propensión cognitiva, que desde en el contexto social, es la 

mujer quien tiene que servir al hombre, creando o aceptando su rol de género 

designado por la sociedad y de esta manera ejerciendo violencia, ya que las 

mujeres no representan un papel dominante en la relación y asimismo no es de 

importancia sus pensamientos o emociones. 

De la misma manera, Morales et. al. (2019) mencionaron que la 

personalidad influye al momento de ejercer la violencia, es decir, ocasiona 

comportamientos pasivos en una relación con la finalidad de no perder a la 

pareja, acepta conductas agresivas dentro de la relación ya que cree que de esta 

manera va a retener o mantener su relación, esto sucede más por parte de las 

mujeres, brindando así el poder de la relación a la pareja. 

Con respecto al punto de vista filosófico, Para Kant (2002) definió la 

violencia es inherente al ser humano, a pesar de que el ser humano desee ser 

pacífico, se encuentra en la naturaleza serlo. Según Russel (1976) sostuvo que 
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los dogmáticos, son capaces de ser violentos en su máximo esplendor debido a 

que sus pensamientos son únicos y al considerarlo irrefutable, alguien quien lo 

haga estará envuelto en un círculo violento con la otra persona, situación que 

puede convertirse en un riesgo entre ambos o por parte de la persona quien se 

cierra en sus propios pensamientos. Fromm (1975) sostuvo que, si no se educa 

con amor, la ciencia se puede convertir en destrucción y es por ello que la 

violencia no se podría detener. 

En la actualidad, abordar el tema de la violencia de pareja ha obtenido 

mayor importancia, esto es debido a la inquietud mostrada por los diferentes 

sectores de la sociedad. A pesar de ello, y por lo enredado que es esta 

problemática, es importante poder conceptualizar lo que es violencia de pareja y 

diferenciarla de otros constructos que pueden ser similares.  

Para la Organización mundial de la Salud, se reconoce como violencia de 

pareja al acto o comportamiento dentro de una relación íntima de pareja que 

pueda causar daño, este puede ser físico, psicológico o sexual que afecte a uno 

de los miembros de la pareja. De igual manera, se hace mención que el término 

“violencia doméstica” en muchos lugares se usa para referirse a la violencia de 

pareja, pero no son términos iguales, ya que, la violencia doméstica puede 

abarcar a su vez los malos tratos que se realizan a los niños o ancianos y estos 

puede ser realizados por cualquier miembro de la familia (OMS, 2013).  

Por otro lado, tenemos la definición de violencia de género, para Jaramillo 

y Carnaval (2020) la violencia de género es una problemática de representación 

estructural, social, política y relacional en la cual se violan los derechos humanos 

que si bien afecta principalmente a las mujeres no excluye con otras identidades 

de género.  

Cuando nos referimos al termino Violencia contra la mujer, se hace alusión 

a todo comportamiento violento que se realiza al sexo femenino, este 

comportamiento puede o no tener como consecuencia un daño físico, sexual o 

psicológico en la víctima, estos actos pueden ser cometidos de manera pública 

o privada (Organización de las Naciones Unidas, 1993). 
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Dentro de la violencia de pareja la OMS y OPS (2013) mencionan que 

existen 4 formas de violencia: 

Agresiones físicas: la cual involucra cualquier comportamiento que cause 

daño físico y esto se puede realizar con la ayuda de un arma, objeto e inclusive 

con sustancias. 

Violencia sexual: son actos que tiene como finalidad el utilizar y/o someter 

como un objeto sexual a la pareja, obligándola a tener relaciones coitales u otras 

formas de coacción sexual. 

Maltrato emocional: hace referencia a las verbalizaciones que se realizan 

con el fin de insultar, denigrar o humillar de manera firme a la pareja. 

Comportamientos controladores y dominantes: en esta forma se puede 

evidenciar cuando la pareja trata de aislar a la otra persona de su círculo social 

e incluso de sus familiares, vigila a detalle sus comportamientos y movimientos 

e inclusive puede restringir el acceso económico y perjudicar en sus labores 

(trabajo o educación).  

Viéndolo de otra perspectiva, una persona que ejerce violencia hacia su 

pareja puede tener diversos rasgos de alguna patología haciendo que ellos vean 

de manera normal el causarle algún tipo de daño a su pareja y así mismo no les 

causa remordimiento alguno. Para el psicólogo Robert Hare (1993) las personas 

que presentan psicopatía, suelen visualizar a los demás como objetos, buscan 

siempre su propio beneficio y son bastante egoístas. Son expertos engañando o 

al decir mentiras, sienten desprecio por los demás, tienen una falta de empatía, 

un muy marcado egocentrismo y saben manipular a las personas de su entorno. 

Si nos referimos, a la violencia de pareja se puede manifestar desde la 

etapa del noviazgo, las personas con psicopatía no pueden ofrecer una relación 

íntima que sea en base al respeto, amor, compromiso ni fidelidad y de esta 

manera perpetuando con mayor frecuencia la violencia física.  

Por otro lado, también se tiene conductas habituales de maltrato 

psicológico, según Asensi (2016): (a) pueden humillar a sus parejas, le deja de 

hablar, se burla o utiliza conocimientos sobre su víctima para poder realizar 
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reclamos o reproches. (b) intenta ridiculizar o darle calificativos denigrantes. (c) 

trata de controlar la vida de su pareja y a su vez aislarla de su circulo social. (d) 

causar daños a las pertenencias de su pareja. (e) se muestra molesto de manera 

frecuente y es agresivo al momento de hablar. (f) puede ser insistente con su 

pareja para llegar a tener relaciones sexuales degradantes. (g) suelen mostrarse 

con apariencia gentil y buena a los demás. (h) constantes amenazas de 

abandono.  

En la sociedad, las personalidades psicopáticas son bastante habituales y 

la mayoría de las personas que la tienen están integrados totalmente en nuestro 

entorno y no son detectados a simple vista lo cual hace que sean aún más 

peligrosos y encuentren victimas muchos más rápido. 

Para continuar con el apartado se hará mención de algunas teorías 

relacionadas a la violencia de pareja, siendo una de ellas la teoría de la trampa 

psicológica, la cual fue propuesta por Strube (1998), se sostiene que las mujeres 

que sufren de malos tratos por su pareja no la abandonan. Debido que, al 

momento de la aparición de los maltratos las mujeres realizan muchos esfuerzos 

para que la relación vuelva a ser armoniosa creyendo que esta cambiará su 

esquema cognitivo y conductual y deje de ser violento con ella. Al encontrarse 

en una fase avanzada, inclusive cuando los episodios de violencia aumentan 

tanto la frecuencia como la intensidad pueden llegar a plantear la idea de 

abandonar a su pareja y terminar con la relación. Sin embargo, en muchos de 

los casos y después de varios intentos por salvar su relación es muy poco 

probable que se ejecute el abandono debido al esfuerzo puesto por salvar su 

relación (Amor et. al., 2006) 

Otra teoría relacionada es la Teoría del apego propuesta por Bowlby (1989) 

en la cual hace referencia que los humanos son propensos de manera natural a 

buscar protección y seguridad en otra persona en situaciones de vulnerabilidad. 

Es decir, se trata de formar vínculos de afecto estables con el entorno social, 

estas relaciones se desarrollan de manera temprana y son llevadas 

generalmente por el resto de la vida. Estos lazos van a generar un progreso 

posterior que caracteriza la forma en cómo se enfrentan al mundo durante toda 

su vida (Loubat et. al., 2007). 
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Asimismo, Artavia y Carranza (2019) mencionan que hay 4 estilos de 

apego: 

Apego seguro: este estilo tiene un equilibrio entre la comodidad que le 

brinda la intimidad y la autonomía, son personas que valoran sus relaciones de 

apego, pero no rechazan su independencia. 

Apego ansioso: se evidencia una preocupación latente en las relaciones, 

son personas que no se sienten merecedoras del amor, tienen baja autoestima, 

no tiene confianza consigo mismo y se puede notar ambivalencia en sus 

relaciones.  

Apego evitativo: se caracterizan por una búsqueda inmutable de 

independencia, no son abiertos emocionalmente y constantemente evitan tener 

contactos cercanos, restando importancia a las relaciones. Por miedo al rechazo 

prefieren rechazar a los demás.  

Apego temeroso: en este caso el individuo cree que los demás lo 

rechazarán y busca estar seguro del rechazo, este miedo o temor generado hace 

que eviten el contacto social, sin embargo, necesitan a los demás para así 

obtener una valoración positiva de ellos.  

Por otro lado, tenemos la teoría del Aprendizaje social propuesto por 

Bandura, esta menciona que los procesos de aprendizaje tienen relación con la 

interacción que hay entre el ser humano y su entorno social. Es por ello, que 

aquellas mujeres que vivieron o presenciaron violencia entre sus progenitores 

aprenden a normalizar ese entorno violento, debido a eso es probable que en 

sus etapas posteriores de la vida se vean comprometidas en situaciones 

similares. Por lo cual, es necesario investigar y abordar más el tema para obtener 

estrategias de identificación temprana para este fenómeno, así prevenir y 

atenuar situaciones de violencia (Blitchtein y Reyes, 2012).  

El modelo ecológico de Bronfenbrenner (1987) describe a la persona como 

un ser integral, evidencia que la violencia no solo se puede deber a un único 

factor, es una problemática que puede abarcar factores sociales, psicológicos, 

culturales y biológicos. Este modelo ayudará a comprender esta problemática 
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desde una perspectiva cultural, ver en qué niveles se manifiesta la violencia, que 

factores pueden influir en ella y cómo se relacionan entre sí. 

Los sistemas de Bronfenbrenner mencionan cuatro sistemas que rodean al 

núcleo primario entendido como el mismo individuo. Los sistemas son: 1. 

Microsistema, que se constituye como el nivel más próximo en donde se 

desenvuelve el individuo; 2. Mesosistema, se desarrolla bajo la interrelación 

entornos donde el individuo participa activamente; 3. Exosistema, se describe 

como las fuerzas que influyen en los microsistemas en donde el individuo no 

tiene una participación activa; 4. Macrosistema, se describe como el nivel donde 

se encuentran las circunstancias sociales y culturales que establecen los rasgos 

generales de los contextos. 

Por lo que, el modelo ecológico puede abarcar diversos ámbitos y 

elementos que están vinculados al desarrollo del ser humano, puede 

comprender desde la historia de violencia vivida en la familia, la falta de un 

modelo paterno estable, el nivel socioeconómico o inclusive si se hace uso de 

alguna sustancia. De igual manera, trata de identificar factores que puedan 

interferir en el desarrollo del individuo como lo hace la comunidad, las 

instituciones sociales y los valores inculcados. Este modelo ve al ser humano 

como un ser integral (Mercado et. al., 2012). 

Siguiendo este modelo ecológico para Cano y Montejo (2008) la violencia 

se evidencia en 4 niveles: 

Individual: en el cual se toma en cuenta los antecedentes que pueden influir 

en la forma de accionar de la persona y en sus relaciones. Aquí puede contener 

la historia de violencia familiar, si se ha sufrido de malos tratos en la niñez o 

algún episodio de violencia o el nivel de autoestima.   

Familiar/relacional: se hace referencia a las relaciones cercanas de la 

persona en las cuales puedan tener lugar el abuso, estas pueden ser en la 

familia, pareja o en la relación de amigos. En este nivel pueden afectar el tener 

una relación autoritaria (masculina) que sea quien tome las decisiones dentro de 

la familia, los conflictos matrimoniales como factores predictivos de la violencia. 
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Comunidad: este nivel se constituye por los ámbitos en las que se expresa 

y desarrolla el ser humano, como son las instituciones y organizaciones 

comunitarias (escuela, grupo religioso, medios de comunicación, espacio laboral, 

entre otros). Este tipo de instituciones son el medio ideal para reproducir 

creencias, valores, costumbres, normas sociales y estereotipos asignados a 

hombres y mujeres. 

Sociedad: este sería el nivel más amplio, hace referencia al medio 

económico y social, aquí encontramos normas culturales y el cómo esta 

organizaba la sociedad. Se relacionan mecanismos de socialización que pueden 

reforzar las relaciones de poder, impulsar esquemas de autoridad (hombres) y 

subordinados (mujeres). Aquí también se puede encontrar las políticas públicas, 

que en la mayoría de casos solo contribuyen a mantener una brecha de 

desigualdad entre los grupos que conforman la sociedad.  

Por otro lado, la Ley 30364 tiene por finalidad prevenir, eliminar y castigar 

toda forma de violencia cometida en el ámbito público o privado contra la mujer 

por su condición de tal, y contra sus familiares; particularmente cuando se 

encuentran en una posición vulnerable por su edad o condición física, tales como 

niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Esta 

ley establece mecanismos, medidas y políticas integrales para la prevención, 

atención y defensa a las víctimas, así como la reparación del daño; y prevé el 

enjuiciamiento, sanción y reeducación de los agresores condenados para 

asegurar a las mujeres y al núcleo familiar una vida idónea, libre de violencia y 

haciendo valer sus derechos (Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables, 

2018). 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación: Para desarrollar este trabajo se realizó una 

investigación de tipo básica, ya que el principal objetivo es poder satisfacer la 

curiosidad del investigador y de esta manera poder generar nuevos 

conocimientos (Ñaupas et al., 2018). Asimismo, según Tam, Vera y Oliveros 

(2008) manifestaron que la investigación tipo básica tiene como objetivo mejorar 

los conocimientos.  

Diseño de investigación: por otra parte, Ato, Lopez y Benavente (2013) 

mencionaron que el diseño de investigación es teórico porque se empleó 

revisiones o actualizaciones que se encuentran basados en temas específicos y 

dejando de lado los temas subjetivos. 

3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización 

Categoría: Violencia hacia la pareja 

Subcategorías: Utilizando como referencia a lo encontrado en el modelo 

ecológico se estipularon las siguientes subcategorías asociadas a la violencia 

hacia la pareja: 

Factores individuales 

Factores familiares/relacionales 

Factores comunitarios  

Factores sociales 

3.3. Escenario de estudio 

Se constituyó de artículos científicos preliminares realizados a nivel 

mundial para que de esta manera se puedan comparar los resultados obtenidos. 

Asimismo, se tomó en consideración la violencia de pareja estudiado desde 

diversas perspectivas para su realización. Los artículos elegidos están en el 

rango de años de 2018 – 2022 y se usaron como bases de datos Scopus y 

SciElo. 
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3.4. Participantes 

Bernal (2010), indica además que la muestra está constituida por el grupo 

al que se ejecuta la medición, junto con la observación, las cuales dependen de 

las variables escogidas. Manifiesta que la muestra se selecciona siguiendo lo 

planteado a continuación: determinar la población, reconocer el marco maestral, 

determinar el tamaño de la muestra, seleccionar un procedimiento de muestreo 

y, por último, hacer la elección de muestra. 

El presente estudio tiene como participantes investigaciones que han sido 

elegidas según una lista de criterios de inclusión, las cuales nos aportan 

conocimiento acertado y necesario para el correcto desarrollo de la 

investigación.  

Como población se consideraron todos los artículos científicos que tengan 

relación con el tema de violencia de pareja en adultos entre los años 2018 y 

2022. Asimismo, se empleó como base de datos el portal de Scopus y SciElo. 

De los artículos que se incluyeron como parte de la población de este estudio 

solo se seleccionó los que cumplieron con los criterios de inclusión, quedando 

una muestra de 10 estudios.  

Criterios de inclusión 

- Artículos publicados entre los años 2018 y 2022. 

- Artículos publicados en español y en inglés 

- Documentos que sean de acceso libre 

- Investigaciones que se encuentran concluidas y completas. 

- Investigaciones en las cuales se tomaron como participantes personas de 

edad adulta. 

Criterios de exclusión  

- Estudios publicados antes del 2018 

- Investigaciones que no se encuentren en inglés o español.  

- Investigaciones que sean psicométricas o experimentales. 

- Investigaciones que tengan como población personas con patologías o 

adicciones. 

- Investigaciones teóricas.  
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- Tesis de pregrado y postgrado, libros, reseñas bibliográficas, informes o

notas de periódicos.

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Una de las técnicas usadas fue el análisis documental, la cual consiste en 

realizar un análisis de información que ha sido escrita sobre un tema en 

específico, tiene como finalidad entablar relaciones, diferencias, fases, posturas 

o el estado actual del tema que se está estudiando (Bernal, 2010).

Asimismo, se usó el método PRISMA consiste en una lista de 27 ítems y 

un diagrama de flujo que incluye 4 fases. Esta incluye elementos que son 

considerados esenciales para la presentación de investigaciones adecuadas 

para la realización de revisiones sistemáticas (Liberati et. al., 2020). 

3.5. Procedimiento 

    Se hizo uso de palabras claves, para poder realizar una búsqueda que nos 

permita tener similitudes en los títulos, resúmenes y las palabras claves de las 

diversas investigaciones. Asimismo, se usó de los operadores booleanos, de 

esta manera se podrá combinar las palabras claves y así obtener una mayor 

cantidad de investigaciones que se vinculen a la variable de estudio. Los 

operadores de uso más común son AND que sirve para vincular y OR que es 

para incluir. 

Se emplearon únicamente los artículos científicos que cumplían los 

criterios de inclusión. Por consiguiente, las palabras claves que se usarán al 

momento de la búsqueda serán: violencia de pareja, violencia conyugal, 

violencia marital, violencia en el noviazgo, factores, causas, influencia, 

determinantes y predictores. Para la búsqueda de artículos científicos se usaron 

dos ecuaciones de búsqueda, una en inglés y otra en español con la finalidad de 

poder recopilar una mayor cantidad de información. Para la primera ecuación se 

usaron los siguientes términos "partner violence" OR "marital violence" OR "dating 

violence" OR "courtship violence" AND factor* OR cause* OR influence* OR reason* OR 

determinant* OR predictor* AND psychological OR emotional OR cognitive. Así mismo, 
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para la búsqueda en español de usó "violencia de pareja" OR "violencia conyugal" 

OR "violencia marital” AND factor* OR causa* OR determinante* OR predictor* AND 

psicológico OR emocional OR cognitivo.  

Asimismo, se consideraron los que eran de acceso libre, que estén 

completos, en español, si contaban con la estructura correcta, si estaba presente 

la variable de estudio y si eran estudios correlacionales, se tomará en cuenta 

que se encuentre el tema de la violencia de pareja en el contexto. 

Teniendo en cuenta la ecuación de búsqueda y los criterios de inclusión 

se obtuvo una base con artículos pre liminares para la obtención de nuestra 

muestra final. Estos artículos pre seleccionados pasarán por un proceso a través 

de fases para realizar una depuración, estas fases son teniendo en cuenta los 

lineamientos PRISMA: (1) duplicados, excluyeron los artículos duplicados (2) 

titulo, se hizo la lectura de los títulos encontrados y si dentro de este se 

encontraba la variable principal de investigación (3) resumen, se revisaron todos 

los resúmenes para obtener una vista superficial de sus objetivos, metodología, 

resultados y conclusiones e ir descartando cuales se alejaban de los objetivos 

de nuestra investigación (4) Articulo completo, una vez leído todo el articulo solo 

se tomaban en cuenta para la muestra los que hayan pasado todos los criterios 

de exclusión y así tener una muestra final de 10 artículos científicos.  

3.6. Rigor científico 

Con respecto al rigor científico, la resolución N°0126 establecida por la 

Universidad César Vallejo (2017) señala que este se alcanza a través de la 

persecución de una metodología ya establecida, y tener criterios que puedan 

permitir una mejor evidencia científica durante el desarrollo de la investigación. 

Es por ello, que los investigadores deben llevar un minucioso proceso en la 

obtención e interpretación de los datos. Debido a esto es que en esta 

investigación se hará uso del método PRISMA con el fin de garantizar la 

confiabilidad de los resultados obtenidos.  

En este estudio se siguieron los estándares solicitados para la realización 

de investigaciones con enfoque cualitativo, de esta manera se cumplió con los 



  

17 
 

siguientes criterios: (1) dependencia, debido a que, a lo largo de todo el proceso 

de la investigación se contó con la supervisión de un asesor académico para 

evitar los sesgos (b) credibilidad, ya que, al momento de realizar la búsqueda se 

tuvo en consideración la evidencia positiva como negativa; (c) transferencia, 

puesto que, los resultados ayudaron a poder identificar los factores más 

recurrentes en la violencia de parejas y (d) conformabilidad, ya que, se brindarán 

los datos necesarios para poder hacer una réplica de la búsqueda de los artículos 

usados en este estudio (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018).  

 

3.7. Método de análisis de datos  

 Se realizó la búsqueda de los artículos en las dos bases de datos haciendo 

uso del filtraje propio de estas, tales como, años de antigüedad, si eran o no de 

acceso libre y el idioma. Quedando así 728 artículos que cumplieron con los 

criterios de inclusión.  

 Para seguir con este proceso, cada una de las autoras sistematizó la 

información obtenida en las bases de datos en una hoja de cálculo de Google 

drive. Por separado cada autora inicio con la depuración de artículos haciendo 

uso de los criterios de exclusión. Así mimo, se iba creando nuevas pestañas en 

la hoja de cálculo por cada fase (duplicados, titulo, resumen y articulo completo) 

hasta quedar con los posibles artículos finales para la muestra.  

 Luego, se discutió para encontrar las coincidencias y diferencias con la 

lista de artículos aptos de cada autora para poder obtener la muestra de la 

investigación, para ello se tuvo que revisar algunos artículos en conjunto para 

dirimir discrepancias, obteniendo así una nuestra final de 10 artículos. De igual 

manera para garantizar que esta muestra estuvo conformada de artículos 

idóneos para la investigación también se utilizó la siguiente tabla: 
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Tabla 2 

Criterios Evaluación 

¿El estudio está diseñado para cumplir con los objetivos establecidos? Si Parcial No 

¿La investigación determinó adecuadamente la población y muestra 

utilizada? 

Si Parcial No 

¿El trabajo de investigación detalla adecuadamente el método 

implementado? 

Si Parcial No 

¿Los resultados son presentados de forma clara? Si Parcial No 

¿Se cumplen los objetivos del trabajo científico? Si Parcial No 

¿Existe coherencia entre los datos, resultados y conclusiones? Si Parcial No 

Nota: Adaptado de Cruz – Benito (2016) 

3.8. Aspectos éticos 

Según la resolución N°0126 establecida por la Universidad César Vallejo 

(2017) con respecto a su código de ética, en el sexto artículo se señala que la 

investigación necesita ser un trabajo honesto, haciendo referencia a un 

desarrollo de transparencia durante todo el estudio, son respecto a la 

comunicación de los acontecimientos investigados, de este modo será posible 

repetir los resultados si es que otros investigadores quieran corroborar los 

resultados en nuevos proyectos.  

De igual manera, esta investigación tomará en cuenta lo estipulado en el 

apartado de investigación del Código de ética del Colegio de Psicólogos (2017) 

el cual señala que todo psicólogo que realiza una investigación tiene que ser 

mostrando respeto a las normativas, no debe recurrir por ningún motivo a la 

falsificación o plagio. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general realizar una 

revisión sistemática sobre los factores que están asociados a la violencia de pareja en 

adultos por medio de la revisión de la literatura científica en dos bases de datos a nivel 

mundial entre los años 2018 y 2022.  

Figura 1 

Diagrama de flujo del proceso de selección de artículos científicos 

 

Nota: Elaboración propia 

SCOPUS 

(n=667) 

SCIELO 

(n=61) 

RESULTADOS DE 

BÚSQUEDAS 

(n=728) 

REGISTROS SIN 
DUPLICADOS 

(n=690) 

DUPLICADOS (n=38) 

TÍTULOS REVISADOS 

(n=69) 

EXCLUIDOS POR TÍTULOS 

(n=621) 

RESUMENES REVISADOS 

(n=33) 

EXCLUSIÓN POR 

RESUMEN (n=36) 

ARTÍCULOS INCLUIDOS 

(n=10) 

EXCLUSIÓN POR REVISIÓN DEL 

ARTÍCULO COMPLETO (n=23) 
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El objetivo específico 1 fue delimitar la información y evidencia empírica 

disponible acerca de los factores asociados a la violencia de pareja en adultos 

por medio de la revisión de la literatura científica en dos bases de datos a nivel 

mundial entre los años 2018 y 2022.  

Por ello, en la figura 1 se puede apreciar el diagrama de flujo el cual 

muestra el proceso que realizó para poder llegar a obtener nuestros artículos 

finales sobre los factores que se asocian a la violencia de pareja en adultos.  

Se realizó la búsqueda en diversas bases de datos, seleccionado solo 

como fuentes principales a las plataformas Scopus y Scielo con 667 y 61 

artículos respectivamente, obteniendo así un total de 728 artículos. De estos 

artículos se realizó el proceso de exclusión por duplicados, restando 38 artículos 

del total, obteniendo 690 artículos.  

Continuando con el proceso de exclusión por título, se excluyó 621 

artículos que no se relacionaban directamente con las variables ni las incluía en 

los títulos de los artículos, dejando 69 artículos. Por último, se procedió con el 

proceso de exclusión por resúmenes, donde se comenzó con el análisis de cada 

artículo para encontrar la relación con las variables, en donde se tuvo que 

descartar 36 artículos.  

En la siguiente y última fase de depuración, se realizó la revisión de los 

artículos completos, dejando 10 artículos como finales y aptos para el análisis 

de información.
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Siguiendo con el objetivo específico 2 el cual fue analizar la información y 

evidencia empírica acerca de los factores asociados a la violencia de parejas en 

adultos por medio de la revisión de la literatura científica en dos bases de datos 

a nivel mundial entre los años 2018 y 2022.  

De los 10 artículos seleccionados para ser utilizados dentro de la 

investigación, 9 artículos pertenecen a la base de datos de Scopus y solo 1 

pertenece a la plataforma de Scielo. De igual forma, se ha observado que, de los 

10 artículos escogidos, dos pertenecen al año 2018, tres han sido publicados en 

los años 2019 y 2020, y solo uno pertenece a los años 2021 y 2022.  

Así mismo, se ha encontrado que, de los 10 artículos seleccionados para 

responder a los objetivos específicos de la investigación, 3 artículos pertenecen 

al cuartil 1, 6 artículos que han sido publicados pertenecen al cuartil 2 y solo un 

artículo de la base de datos Scielo pertenece al cuartil 3. 

Identificar los factores más relevantes asociados a la violencia de parejas 

en adultos a partir de la literatura científica revisada entre los años 2018 y 2022. 

En la matriz de sistematización de la muestra.  

La subcategoría individual, tiene a los siguientes autores: Lennon et. al. 

(2021), comenta que los factores asociados al VPI son las creencias culturales, 

celos, abuso del alcohol y la historia personal de la violencia. De igual forma, 

Hammett et. al. (2020), comenta que las adversidades de un hombre durante sus 

primeras etapas de la vida son un reflejo de la VPI.  

Del mismo modo, Alangea et al. (2018), menciona que las mujeres que 

muestran haber sufrido de violencia por parte de su pareja han tenido exposición 

a la violencia física y/o sexual antes de haber cumplido 15 años.  

En relación a la subcategoría familiar: Shinwari et. al. (2022), indica que 

entre los principales factores asociados al VPI se encuentra la exposición a la 

violencia y la aceptación de la propia violencia. Como también, Ferraresso 

(2020), señala que el factor asociado al VPI en las mujeres coreanas son la 

violencia bidireccional por parte de las parejas entre sí.  

21 
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Por otro lado, Camargo (2019), hace mención que la VPI suele aparecer 

en hogares donde la distribución de poder no es equitativa entre la figura materna 

y paterna.  

En relación a la subcategoría comunidad: Leitel et. al. (2019), comenta 

que las parejas sin ocupación y ni educación sexual son las prevalentes a sufrir 

violencia de pareja, donde los hombres posesivos y con un consumo de alcohol 

promedio tienden a provocar violencia psicológica y física.  

En relación a la subcategoría sociedad: De Castro (2019), indica que los 

factores relacionados al VPI se relaciona directamente con los niveles educativos 

y socioeconómicos. Asimismo, Sanz-Barbero et al. (2018), manifiesta que los 

factores asociados al VPI fue el ingreso salarial, hijos, la edad y el origen 

inmigrante, ocasionando también violencia psicología en ambas partes. Tiruye 

et. al. (2020), señala que los factores asociados a la violencia de parejas (VPI) 

son el nivel de educación de la mujer y la aceptación de la propia violencia.  

En conclusión, se ha observado que los principales factores de la violencia 

de pareja son la educación de la mujer, la aceptación de la violencia, los sucesos 

que pudo haber pasado el hombre durante sus primeras etapas de vida, el 

ingreso salarial y la decisión de mando en una relación son causante de violencia 

entre las parejas, ocasionando daños físicos, psicológicos y emocionales. 
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V. CONCLUSIONES

Primera: Con respecto al objetivo general, se realizó una búsqueda

sistematizada de artículos científicos publicados entre 2018 y 2022 para poder 

identificar los factores asociados a la violencia de pareja en adultos.  

Segunda: En relación al objetivo específico 1, se logro delimitar la 

información y evidencia empírica disponible acerca de los factores asociados a 

la violencia de pareja en adultos mediante el uso de dos bases de datos, donde 

se realizó la búsqueda en Scopus (667 artículos) y Scielo (61 artículos), 

obteniendo así un total de 728 artículos. De estos artículos se realizó la exclusión 

por duplicados, títulos y resúmenes, obteniendo al final diez artículos aptos para 

el análisis de información.  

Tercera: En relación al objetivo específico 2, se logro analizar la información 

y evidencia empírica acerca de los factores asociados a la violencia de parejas 

en adultos mediante el uso de dos bases de datos, donde se usó una matriz de 

sistematización de la muestra para extraer información de los diez artículos 

científicos selección para la investigación, el cual se tuvo que indicar el portal 

científico donde fue extraído, el autor, año, objetivo, metodología, resultados y 

conclusiones. 

Cuarta: En relación al objetivo específico 3, se logro identificar los factores 

más relevantes asociados a la violencia de parejas en adultos a partir de la 

literatura científica revisada mediante el uso de dos base de datos, donde que 

los principales factores de la violencia de pareja son la educación del mujer, la 

aceptación de la violencia, los sucesos que pudo haber pasado el hombre 

durante sus primeras etapas de vida, el ingresos salarial y la decisión de mando 

en una relación son causante de violencia entre las parejas, ocasionando daños 

físicos, psicológicos y emocionales. 
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VI. RECOMENDACIONES

Primera: Se recomienda en vista de los resultados encontrados en 

investigaciones tanto a nivel nacional como internacional, poner más énfasis en 

la prevención de violencia hacia las mujeres en la población limeña. 

Segunda: Es necesario la participación activa de las instituciones públicas 

y privadas para brindar espacios de ayuda y protección ante este tipo de casos 

de violencia. 

Tercera: Promover el bienestar emocional con soporte psicológico para 

mujeres que han sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja. 

Cuarta: Realizar talleres y charlas donde se hable acerca de la 

comunicación entre parejas, fortalecimiento de autoestima para la prevención de 

la violencia entre parejas. 
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ANEXOS 

ANEXO 01 

Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS 
VARIABLE 

DE 
ESTUDIO 

BASE DE DATOS Y 
BOOLEANOS 

MÉTODO CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

¿Cuáles son los 

aportes sobre los 

factores asociados 

a la violencia 

familiar, a partir de 

los artículos 

científicos 

indexados en 

revistas, entre los 

años 2017 y 2021? 

 

El objetivo general de la 

investigación es poder describir 

los factores que estén asociados 

a la violencia hacia la pareja a 

partir de la literatura científica 

entre los años 2017 y el 2021. 

- El primero fue identificar la 

información científica apta sobre 

los factores asociados a la 

violencia hacia la pareja.  

- El segundo objetivo específico 

fue sintetizar la información 

disponible sobre los factores 

asociados a la violencia hacia la 

pareja.  

- El tercer objetivo específico fue 
analizar los hallazgos 
encontrados acerca de factores 
asociados a la violencia hacia la 
pareja. 

Violencia 
de pareja 

BASE DE 

DATOS:  

- ProQuest 

- Scielo 

- EBSCO 

- Scopus 

- PubMed 

- Science 

Direct 

 

BOOLEANOS: 

- AND 

- OR 

- NOT 

 
TIPO 
Estudio de 
tipo básico 
 
DISEÑO 
Teórico 

INCLUSIÓN: 

-Artículos publicados entre los años 

2017 y 2022. 

-Artículos publicados en español y en 

inglés 

-Documentos que sean de acceso libre 

-Investigaciones que se encuentran 

concluidas y completas. 

EXCLUSIÓN: 

-Estudios publicados antes del 2017 

-Investigaciones que no se encuentren 

en inglés o español.  

-Investigaciones que sean 

psicométricas o experimentales. 

-Tesis de pregrado y postgrado, libros, 

reseñas bibliográficas, informes o 

notas de periódicos. 

 

Nota: Elaboración propia 
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ANEXO 02 

Matriz de Categorización  

PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS CATEGORÍA BASE DE DATOS 

¿Cuáles son los aportes 

sobre los factores 

asociados a la violencia 

familiar, a partir de los 

artículos científicos 

indexados en revistas, 

entre los años 2017 y 

2021? 

 

El objetivo general de la investigación es 

poder describir los factores que estén 

asociados a la violencia hacia la pareja a 

partir de la literatura científica entre los años 

2017 y el 2021. 

- El primero fue identificar la información 

científica apta sobre los factores asociados 

a la violencia hacia la pareja.  

- El segundo objetivo específico fue sintetizar 

la información disponible sobre los factores 

asociados a la violencia hacia la pareja.  

- El tercer objetivo específico fue analizar los 

hallazgos encontrados acerca de factores 

asociados a la violencia hacia la pareja. 

 

CATEGORÍA: 

Violencia de Pareja 

 

SUBCATEGORÍAS: 

- Factores individuales 

- Factores 

familiares/relacionales 

- Factores comunitarios  

- Factores sociales 

 

- ProQuest 

- Scielo 

- EBSCO 

- Scopus 

- PubMed 

- Science Direct 

Nota: Elaboración propia 
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ANEXO 03 

Ecuaciones de búsqueda en las bases de datos 

Base de 
datos 

Idioma de 
búsqueda 

Palabras claves 

Scopus 

Ingles 

V1: "partner violence" OR "marital violence" OR 
"dating violence" OR "courtship violence" 
V2: factor* OR cause* OR influence* OR reason* 
OR determinant* OR predictor* 
V3: psychological OR emotional OR cognitive 

Español 

V1: "violencia de pareja" OR "violencia conyugal" 
OR "violencia marital” 
V2: factor* OR 
causa* OR determinante* OR predictor* 
V3: psicológico OR emocional OR cognitivo 
 

Scielo 

Ingles 

V1: "partner violence" OR "marital violence" OR 
"dating violence" OR "courtship violence" 
V2: factor* OR cause* OR influence* OR reason* 
OR determinant* OR predictor* 
V3: psychological OR emotional OR cognitive 
 

Español 

V1: "violencia de pareja" OR "violencia conyugal" 
OR "violencia marital’ 
V2: factor* OR 
causa* OR determinante* OR predictor* 
V3: psicologico OR emocional OR cognitivo 
 

Nota: Elaboración propia 
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ANEXO 04 

Matriz de sistematización de la muestra 

Portal 
científico 

Autor(es) Año Cuartil Objetivo Metodología Resultados Conclusiones 

SCOPUS 

Tiruye, 
Harris, 
Chojenta, 
Holliday, 
Loxton 

2020 2 

Identificar los 
determinantes 
individuales, 
relacionales, 
comunitarios y 
sociales de la 
violencia de 
género en Etiopía 

Se realizó un análisis 
retrospectivo de los datos 
representativos a nivel 
nacional de la Encuesta 
Demográfica y de Salud 
de Etiopía (EDHS) de 
2016. Se incluyó en el 
análisis una muestra de 
3897 mujeres casadas en 
edad reproductiva (15-49 
años) 

Cerca de 1.328 (34,1%) de los 
3.897 participantes declararon 
haber sufrido VPI. Las mujeres de 
mayor edad, casadas antes de los 
18 años, fueron testigos de 
violencia interparental durante su 
infancia, tenían una pareja que 
bebía alcohol y vivían en una 
comunidad con elevadas normas 
de aceptación de la IPV. Las 
mujeres con más estudios tenían 
menos probabilidad de sufrir de 
violencia.  

Los factores a nivel 
individual fueron 
determinantes de la VPI, 
los factores de nivel 
superior, como la 
educación de la mujer y 
la aceptación de la VPI 
en la comunidad, 
también eran 
importantes. 

SCOPUS 

Lennon, 
Ramirez, 
Morales, 
Arboleda, 
Fandiño – 
Losada, 
Pacichana-
Quinayaz, 
Rodas, 
Gutíerrez-
Matínez 

2021 2 

Investigó factores 
asociados a la VPI 
en mujeres 
supervivientes en 
Colombia. 

Los participantes fueron a 
través de un muestreo 
intencional. Las 
transcripciones se 
analizaron manualmente 
desde un punto de vista 
constructivista social y un 
enfoque de análisis de 
contenido de contenido. 

Los factores asociados a la VPI se 
dividieron en cuatro temas: 
creencias culturales, celos, el 
abuso del alcohol y la historia 
personal de la violencia de género. 
La VPI se describió como una 
construcción sociocultural 
formada por valores por valores 
patriarcales arraigados en las 
normas comunitarias y sociales y 
en los procesos individuales. 

Se encontró que 
que los factores 
culturales son el factor 
más importante 
asociado a la VPI, sobre 
todo teniendo en cuenta 
su larga historia violenta. 
Las intervenciones 
específicas del contexto 
son para abordar estos 
resultados, con especial 
atención a las creencias 
de la sociedad y la 
comunidad que 
perpetúan los valores 
patriarcales y las normas 
de género. 
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SCOPUS 

Shinwari, 
Wilson, 
Abiodun y 
Shaikh 

2022 1 

El estudio 
pretende examinar 
los patrones y las 
asociaciones 
demográficas de la 
VPI entre las 
mujeres afganas 
alguna vez 
casadas. 

Se examinaron 
transversalmente las 
respuestas de la 
Encuesta Demográfica y 
de Salud de Afganistán 
de 21.234 mujeres 
afganas alguna vez 
casadas. En primer lugar, 
se realizó un análisis de 
distribución de 
frecuencias para 
determinar la prevalencia 
de la VPI y las 
características 
sociodemográficas 
básicas de las 
participantes. 
Posteriormente, se 
examinó la relación entre 
las variables 
independientes y las 
dependientes. 

Los análisis mostraron que el 
55,54% de las mujeres afganas 
experimentaron alguna forma de 
violencia física, emocional o 
sexual por parte de sus parejas 
durante el periodo de recuerdo de 
las mismas. La forma más común 
de VPI encontrada fue la violencia 
física (50,52%). 
Factores como la exposición a la 
violencia interparental (el padre de 
la mujer encuestada abusaba 
físicamente de su madre) y la 
aceptación de la VPI por parte de 
la encuestada se asociaron con 
una mayor exposición a la VPI. 

Tener un cónyuge con al 
menos educación 
primaria se asoció con 
una menor exposición a 
la IPV reportada. La 
experiencia de la VPI a 
lo largo de la vida se da 
en gran medida entre las 
mujeres afganas, y 
varios factores 
sociodemográficos 
tienen atributos 
predisponentes. La 
formulación de políticas 
y estrategias contra la 
VPI puede 
de la VPI pueden 
beneficiarse de la 
consideración de estos 
factores. 

SCOPUS Ferraresso 2020 2 

El presente 
estudio identificó 
los factores de 
riesgo y de 
protección de la 
VPI y examinó su 
influencia en la 
victimización por 
VPI entre los 
hombres 
coreanos. 

Se utilizó una muestra 
representativa a nivel 
nacional de 1668 
hombres coreanos de la 
Encuesta Nacional de 
Corea sobre Violencia 
Doméstica de 2013. Se 
investigaron las 
asociaciones entre los 
posibles factores de 
riesgo de VPI y los 
diferentes tipos de VPI 
mediante regresión 

La prevalencia de la violencia de 
género entre los hombres y las 
mujeres coreanos sólo mostró 
diferencias insignificantes entre 
ambos sexos. Los 
comportamientos de control 
(hombres, 23,3%; mujeres, 
23,9%) y la violencia emocional 
(hombres, 16,5%; mujeres, 
18,8%) fueron los tipos más 
comunes de VPI denunciados, 
seguidos de la negligencia 

Los resultados de este 
estudio sugieren que las 
estrategias de 
intervención contra la 
VPI deberían centrarse 
especialmente en las 
parejas cuya relación se 
caracteriza por patrones 
de violencia 
bidireccional. 
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logística univariante y 
multivariante. 

(hombres, 11,2%; mujeres, 
11,7%). 

SCOPUS 
Hammett, 
Karney y 
Bradbury 

2020 2 

El presente 
estudio pretende 
replicar hallazgos 
anteriores que 
muestran 
asociaciones entre 
la adversidad 
temprana 
adversidad 
temprana 
(incluyendo el 
abuso físico, 
psicológico y 
sexual, la 
negligencia y el 
presenciar 
violencia, así como 
enfermedades 
mentales en la 
familia de origen) y 
la VPI, estrés y 
violencia de 
género. 

Se tomaron datos 
transversales de 
autoinforme sobre la 
adversidad temprana 
adversidad temprana, el 
estrés y la violencia de 
género de 231 parejas 
étnicamente diversas que 
viven en comunidades de 
bajos ingresos, fueron 
analizados con un Modelo 
de Ecuaciones 
Estructurales (SEM). 
Replicando 
investigaciones 
anteriores, los informes 
sobre la adversidad 
temprana y el estrés de la 
vida actual covarían de 
forma fiable con la VPI. 

Estos resultados indican que las 
situaciones que definen la VPI 
situacional pueden ser en sí 
mismas un reflejo de las 
adversidades a las que los 
hombres pasaron en las primeras 
etapas de su vida. 

los informes 
retrospectivos de 
adversidad temprana 
coinciden con 
intercambios 
interpersonales más 
tarde en la vida y 
pueden, para una 
minoría de hombres y 
mujeres afectados 
conducir a la VPI en la 
edad adulta. 

SCOPUS 

De Castro, 
De Paula, 
Noto, 
Toledo 
Vieira y 
Lourenço. 

2019 2 

Describir la 
prevalencia de la 
violencia de pareja 
en una muestra 
comunitaria, así 
como identificar 
las asociaciones 
entre estos 
comportamientos 
y los factores 
socioeconómicos. 

Se investigó la 
prevalencia de los tipos 
de violencia de pareja en 
una muestra 
probabilística de 532 
mujeres de entre 18 y 60 
años. Se utilizó un 
cuestionario 
sociodemográfico y The 
Revised Conflict Tactics 
Scales (CTS2). 

Las tasas de mujeres victimizadas 
por sus parejas fueron: 48,31%, 
10,81% y 7,79%, para la violencia 
psicológica, física y sexual, 
respectivamente. 
Las tasas de estas modalidades 
de violencia ejercida por las 
mujeres fueron 51,89%, 13,73% y 
4,47%, respectivamente. 

Los niveles educativos y 
socioeconómicos más 
altos se asocian con una 
menor probabilidad de 
que las mujeres sean 
víctimas o perpetradoras 
de violencia. 
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SCOPUS 

Costa, 
Alves, 
Costa, Noia 
y Petrucci 

2019 2 

Verificar la 
asociación entre el 
historial de 
violencia contra 
las mujeres y las 
características 
sociodemográficas 
y de 
comportamiento 
de las parejas 
íntimas. 

Se realizó un estudio 
transversal con 938 
mujeres usuarias de 
atención sanitaria básica, 
de entre 20 y 59 años, 
que en el momento de la 
entrevista tenían una 
pareja íntima. Se recogió 
información sobre las 
características 
sociodemográficas y de 
comportamiento de la 
pareja íntima de la pareja, 
así como el instrumento 
del estudio de la OMS 
sobre la violencia contra 
la mujer para violencia 
psicológica, física y 
sexual sufrida en el último 
año.  

Las mayores prevalencias de 
violencia psicológica, física y 
sexual se asociaron 
significativamente con las parejas 
que no tenían ocupación y que se 
negaban a utilizar preservativos 
en las relaciones sexuales. Los 
hombres que se consideraban 
controladores y que consumían 
bebidas alcohólicas se asociaron 
con una mayor perpetración de 
violencia psicológica y física. Las 
parejas con hasta ocho años de 
escolaridad presentan una mayor 
frecuencia de violencia 
psicológica, mientras que la 
violencia sexual fue 
significativamente mayor entre las 
mujeres cuyas parejas fumaban. 

Se manifestó la 
importancia que los 
profesionales de la 
salud, trabajen juntos en 
otros sectores como la 
educación y la 
seguridad, el tratamiento 
del alcohol y otras 
drogas, así como el 
tratamiento de las 
cuestiones de género. 

SCOPUS 

Alangea, 
Addo-
Lartey, 
Sikweyiya, 
Chirwa, 
Coker-
Appiah, 
Jewkes y 
Adanu 

2018 1 

Medir la 
prevalencia de la 
VPI a lo largo de la 
vida y en el último 
año y determinar 
los factores 
asociados con la 
experiencia de VPI 
física o sexual en 
el último año. 

En esta encuesta 
participaron 2000 mujeres 
de 18 a 49 años 
seleccionadas al azar que 
vivían en 40 localidades 
de cuatro distritos de la 
región central de Ghana. 
Las encuestadas tenían 
pareja actual o alguna 
vez, y residían en el área 
de estudio 12 meses 
antes de la encuesta. Los 
datos recogidos incluían: 
datos sociodemográficos, 
comportamiento sexual; 
salud mental y consumo 

Alrededor del 34% de los 
encuestados había experimentado 
la IPV en el último año, con un 
21,4% de formas sexuales y/o 
físicas. La experiencia del último 
año de VPI emocional y 
económica fue del 24,6% y del 
7,4%, respectivamente. 
El nivel de estudios, la depresión, 
la discapacidad, el haber 
presenciado el maltrato de la 
madre, la experiencia de abuso 
sexual en la infancia, haber tenido 
múltiples parejas sexuales en el 
último año, control por parte de la 
pareja masculina, consumo de 

Los factores 
significativamente 
asociados al riesgo de 
riesgo de VPI física o 
sexual entre las mujeres 
fueron la educación, el 
empleo remunerado, la 
depresión, la 
discapacidad, la 
exposición a la violencia 
en la infancia, las 
múltiples parejas 
sexuales y el control de 
la pareja masculina, el 
consumo de alcohol y la 
infidelidad. 
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de sustancias; situación 
laboral; experiencia de 
violencia en 12 meses y a 
lo largo de la vida. 

alcohol de la pareja masculina en 
el año anterior y la infidelidad de la 
pareja masculina se asociaron 
significativamente con el aumento 
de las probabilidades de sufrir 
violencia sexual o física en el 
último año. 

SCOPUS 

Sanz-
Barbero, 
Pereira, 
Barrio y 
Vives-
Cases 

2018 1 

Evaluar la 
prevalencia y las 
principales 
características de 
la experiencia de 
la VPI física y/o 
sexual y 
psicológica entre 
las mujeres 
jóvenes de la 
Unión Europea e 
identificar los 
factores de riesgo 
individuales y 
contextuales 
asociados. 

Se analizó una 
submuestra transversal 
de 5976 mujeres de 18 a 
29 años que alguna vez 
tuvieron pareja, de la 
Encuesta sobre la 
Violencia contra las 
Mujeres de la Agencia de 
los Derechos 
Fundamentales de la 
Unión Europea, 2012. Los 
factores de riesgo se 
evaluaron mediante la 
razón de prevalencia (RP) 
de 
modelos de regresión de 
Poisson multinivel. 

La prevalencia de la VPI física y/o 
sexual fue del 6,1%, la prevalencia 
de la VPI psicológica a lo largo de 
la vida fue del 28,7%. haber 
sufrido abuso físico y/o sexual por 
parte de un adulto antes de los 15 
años fue el factor de riesgo más 
fuerte para la VPI. Otros factores 
de riesgo individuales fueron: 
percepción de grandes 
dificultades para vivir con los 
ingresos de su hogar, tener hijos y 
la edad 18-24 años para la VPI 
física/sexual, y el origen 
inmigrante para la VPI sólo 
psicológica. 

Los resultados muestran 
que la lucha contra la 
violencia en las mujeres 
jóvenes debe tener en 
cuenta las 
características 
individuales, las 
experiencias de abuso 
en la infancia y también 
las intervenciones 
estructurales, 
incluyendo el consumo 
de alcohol e indicadores 
relacionados con la 
educación. 

SCIELO Camargo 2019 3 

Examina la 
correlación entre 
la violencia de 
pareja y el tipo de 
decisión 
doméstica. 

Utilizando un análisis 
factorial y un modelo de 
ecuaciones estructurales 
en una muestra de 2.759 
parejas heterosexuales 
bolivianas. 

Se encuentra que la violencia de 
pareja es menos probable que 
ocurra en las familias en las que la 
toma de decisiones es igualitaria 
(las parejas femeninas y 
masculinas toman las decisiones 
juntas), pero es más probable que 
ocurra cuando la pareja masculina 
o la femenina toman las 
decisiones solas. 

El estudio muestra que 
en los hogares en los 
que la distribución del 
poder es igualitaria o se 
reparte equitativamente 
entre la pareja femenina 
y masculina, es poco 
probable que se 
produzca la violencia de 
pareja. 

Nota: Elaboración propia 
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ANEXO 05  

Evidencias del curso de conducta responsable 

https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=269356 

https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=273103 

https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=269356
https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=273103
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