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Resumen 

 

 
La presente investigación tiene como propósito fundamental establecer la 

relación entre la Violencia de Género y la satisfacción de la atención de las 

Usuarias de las Casas de Refugio Temporal en Lima, tuvo como variables 

determinadas a la Violencia de Género y la Satisfacción de atención. 

Por ello se utilizó la metodología de tipo aplicadas, diseño no experimental 

descriptivo-correlacional y de corte trasversal. La población de estudio estuvo 

conformada por 40 mujeres quienes fueron pertenecieron como albergadas en las 

casas de refugio. Se utilizo dos cuestionarios como instrumentos de recolección 

de datos, los cuales fueron validados por criterio de juicio de tres expertos y para 

la obtención de la fiabilidad de los instrumentos se usó el Coeficiente Alfa de 

Crombach. 

Se infirió en que no existe relación estadísticamente significativa entre la 

violencia de Género y la Satisfacción de la Atención de las Usuarias de las Casas 

de Refugio Temporal en Lima.   En el que el Rho Spearman es de 0.27 y p valor 

de 0.10, siendo mayor a .05, por ello se aceptó la Hipótesis nula. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Palabras clave: Factores de Riesgo, Tipos de Violencia, Satisfacción, Hogar de 

Refugio Temporal. 
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Abstract 

 

 
The main purpose of this research is to establish the relationship between 

Gender Violence and the satisfaction of the attention of the Users of the 

Temporary Shelter Houses in Lima, it had as variables determined the Gender 

Violence and the Satisfaction of attention. 

For this reason, the methodology of applied type, non-experimental 

descriptive-correlational and cross-sectional design was used. The study 

population consisted of 40 women who were housed in shelters. Two 

questionnaires were used as data collection instruments, which were validated by 

the judgment criteria of three experts and to obtain the reliability of the 

instruments, the Crombach Alpha Coefficient was used. 

It was inferred that there is no statistically significant relationship between 

Gender violence and Satisfaction with the Attention of the Users of the Temporary 

Shelter Houses in Lima. In which the Rho Spearman is 0.27 and p value of 0.10, 

being greater than .05, for this reason the Null Hypothesis was accepted. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Keywords: Risk Factors, Types of Violence, Satisfaction, Temporary Shelter 

Home. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
 

En el presente estudio científico se aborda la violencia como problemática de la 

investigación siendo esta, una situación que afecta la realidad de todo el mundo, 

llegando a ser un problema severo de la salud pública y la trasgresión de los 

derechos humanos específicamente de las mujeres, de acuerdo a la valoración 

de la Organización Mundial de la salud (2021), la que menciona que una de cada 

tres mujeres en todo el mundo fue víctima de violencia física o sexual por parte de 

su pareja o alguna persona dentro y fuera de su entorno, siendo la gran parte de 

agresores la ex pareja o la pareja actual, además de ello las cifras muestran que 

el 27% de estas mujeres que oscilan entre los 15 años a 49 años de edad 

realizan denuncian o comunican sobre el hecho de violencia. Se puede decir que 

también dichos conceptos y resultados se evidencian en la realidad del país de 

Honduras, en el cual el Centro de Derechos de Mujeres (2005) indica que la 

violencia continua siendo una problemática poco intervenida por las instituciones 

sociales, ya que la realidad del país presume la prolongación de la falta a los 

derechos de las mujeres y que las organizaciones no toman en cuenta en sus 

presupuestos públicos las nuevas formas de fortalecer el empoderamiento 

femenino; entendiendo que Honduras es uno de los países que presenta números 

altos de mujeres violentadas . 

Asimismo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP 

(2021), sostuvo que en el Perú las estadísticas sobre cifras de la violencia contra 

las mujeres y los integrantes del grupo familiar son alarmante, según dicho 

reporte, ocurrieron 140, 833 casos de violencia contra las mujeres, ese mismo 

año en la ciudad de Lima se reportaron 37,020 casos de violencia contra las 

mujeres. Durante la última década, en todo el mundo se reconoce a la violencia 

contra las mujeres, niñas y niños como una problemática de alta gravedad, 

teniendo como afectación a los derechos humanos en todas las sociedades a 

nivel mundial; los estudios epidemiológicos, mostraron que esta problemática es 

razón principal para presentar enfermedades entre los grupos poblacionales, 

teniendo un alto impacto, el cual se manifiesta a través de muertes o 

discapacidades a causa de las lesiones directamente proporcionales a las 

víctimas, asimismo se manifiesta a través de un grado mayor de vulnerabilidad y 
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de problemas en la salud mental y física, tal como sostuvo el Ministerio de Salud 

(2018) 

Asimismo, Garcés (2020) menciona en su artículo, menciona la importancia 

de conocer antecedentes policiales como mecanismos de prevención para la 

violencia de género, para ello indica que la normativa trata de acceder 

gratuitamente a la información que el estado puede proporcionar a las mujeres y 

otro miembros de la familia con la finalidad de prevenir situaciones de riesgo y así 

cuidar su vida. 

Según Lídice   (2019) indica que la violencia es basada en la desigualdad 

de poder entre hombres, mujeres y otro integrante del grupo familiar, ello 

contribuye a perpetuar la discriminación, opresión y maltrato cometidos en el 

ámbito intrafamiliar, siendo importante el establecimiento de sanciones efectivas 

en los estados, con la finalidad que las políticas públicas erradiquen y prevengan 

este tipo de violencia, evidenciando que este fin es contra los agresores y no 

contra el hombre, además es de suma relevancia la concientización social, para 

hacer frente dicha problemática. 

De la misma forma, Muñoz et. al (2022) sostuvo que la violencia contra la 

mujer es una problemática mundial de salud pública, teniendo a las siguientes 

prácticas culturales como el machismo, marianismo y familismo como una forma 

de denigrar a la mujer, asimismo siendo estas creencias sobre el supuesto de 

ideal o feminidad de la mujer, además con respecto a la tercera idea se refiere al 

estrecho vínculo de la mujer y la necesidad de preservar una imagen familiar de 

unión familiar ficticia, lo que evita que la mujer denuncie o se pronuncie ante una 

situación problemática para su salud mental, estos autores sostienen que existen 

factores que influyen para que la mujer solicite apoyo, entre estas mencionan que 

las mujeres suelen presentar problemas para que puedan expresar emociones, no 

establecen parámetros con sus relaciones sociales y no suelen expresar sus 

necesidades; todo ello al no reconocer a una mujer que puede ser víctima de 

violencia se establecen brechas para su ayuda, a pesar que existen diferentes 

metodologías de intervención así sea psicológica o social, además manifestaron 

que la cultura y otras situaciones influyen en esta población especifica. 
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Asimismo, Fernández et. al (2022), contribuye significativamente al cuerpo 

de literatura al sintetizar la evidencia empírica existente sobre las capacidades 

para afrontar dificultades en mujeres sobrevivientes a la violencia, siendo dicha 

investigación la primera revisión sistemática sobre este tema con esta población 

específica. Dichos autores brindan apoyo a las explicaciones multidimensionales, 

contextuales y orientadas al proceso de la resiliencia en mujeres sobrevivientes 

de violencia de género en la pareja, siendo los factores individuales, relacionales 

y contextuales, fundamentales en la resiliencia, debido a la severidad de la 

problemática, describen a dicha problemática como alarmante en la salud pública 

que afecta a una gran proporción de mujeres en todo el mundo, reconociendo que 

los gobiernos y las instituciones deben tomar medidas para apoyar a las mujeres 

y los niños en temas de prevención y estableciendo políticas que se basen en 

evidencia y promuevan su independencia y sentido de control, así como también 

dichas políticas las protegería de la re victimización. 

 
A partir de todo lo descrito líneas arriba, se plantea la siguiente pregunta 

general, ¿Cómo se relaciona la Violencia de Género y Satisfacción de la atención 

de las Usuarias de las Casas de Refugio Temporal en Lima?, asimismo, se 

presentan los siguientes problemas específicos, primero ¿Cómo se relaciona los 

factores de riesgo de la violencia de género con la Satisfacción de la atención de 

las Usuarias de las Casas de Refugio Temporal en Lima?, segundo ¿Cómo se 

relaciona los tipos de la violencia de genero con la Satisfacción de la atención de 

las Usuarias de las Casas de Refugio Temporal en Lima? Y tercero ¿Cómo se 

relaciona las acciones legales de la violencia de genero con la Satisfacción de la 

atención de las Usuarias de las Casas de Refugio Temporal en Lima? 

 
La investigación se justifica mediante la aplicación de conceptos teóricos la 

relevancia y el impacto que otorga el tiempo en el que mujeres que fueron 

víctimas de violencia y que se encuentran en procesos legales, permanezcan en 

un ambiente seguro y protegidas, a razón de la severidad de sus casos de 

violencia, con ello podemos evidenciar el alto índice de mujeres que son 

sobrevivientes a la problemática investigada., por otro lado la justificación 
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metodológica del presente estudio se evidenciará mediante la aplicación de dos 

instrumentos de medición, el primero de ellos es el Cuestionario de Violencia de 

Genero y el segundo el Cuestionario de Satisfacción de las Usuarias con ello se 

buscara medir la percepción de la usuaria sobre la violencia y la satisfacción del 

tiempo de estadía en el que se encontraron, así como el aprovechamiento de los 

servicios brindado; de la misma forma en lo practico busca establecer la relación 

de ambas variables para proponer estrategias, donde se hace referencia a la 

ejecución de los procedimientos establecidos por las instituciones del estado y el 

trabajo de los profesionales y el equipo multidisciplinario de dichas casa de 

refugio temporal, en cuanto a la justificación social de la investigación, es 

importante mencionar que las mujeres que acuden a estos espacios de protección 

y recuperación, lo hacen en compañía de sus menores hijos, quienes también son 

afectados por los presuntos agresores, por esa razón, lo que busca la presente 

investigación es plantear soluciones sostenibles para que las mujeres 

sobrevivientes a la violencia puedan retornar a su vida cotidiana con herramientas 

y recursos personales para reforzar sus habilidades, identificando la perspectiva 

de su situación de sobreviviente y el impacto que tiene en sus vidas el 

permanecer en las casas de refugio temporal. 

Para dar respuesta a las preguntas planteadas, se formula el objetivo 

general de la investigación, Establecer la relación de la Violencia de Género con 

la Satisfacción de la atención de las Usuarias de las Casas de Refugio Temporal 

en Lima, así también los objetivos específicos, primero Determinar la relación 

entre los factores de riesgo de la violencia de género con la Satisfacción de la 

atención de las Usuarias de las Casas de Refugio Temporal en Lima, segundo 

Determinar la relación entre los tipos de la violencia de genero con la Satisfacción 

de la atención de las Usuarias de las Casas de Refugio Temporal en Lima y 

tercero Determinar la relación entre las acciones legales de la violencia de genero 

con la Satisfacción de la atención de las Usuarias de las Casas de Refugio 

Temporal en Lima. 

 
La hipótesis en una investigación de esta categoría es muy relevante, por 

ello se planteará en la hipótesis general si Existe relación entre la Violencia de 

Género y la Satisfacción de la atención de las Usuarias de las Casas de Refugio 
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Temporal en Lima; así También se planteará las hipótesis específicas, teniendo a 

la primera si Existe relación entre los factores de riesgo de la violencia de género 

con la Satisfacción de la atención de las Usuarias de las Casas de Refugio 

Temporal en Lima, segunda hipótesis Existe relación entre los tipos de la violencia 

de genero con la Satisfacción de la atención de las Usuarias de las Casas de 

Refugio Temporal en Lima y como tercera hipótesis de la investigación si Existe 

relación entre las acciones legales de la violencia de genero con la Satisfacción 

de la atención de las Usuarias de las Casas de Refugio Temporal en Lima. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 
 

En referencia a los trabajos previos revisados en el contexto nacional sobre la 

variable violencia de género, se encontró la investigación de Núñez (2020), quien 

estudió el nivel de violencia que sufrieron las mujeres en una institución utilizando 

el método cuantitativo obtuvo como resultados la confirmación de la efectividad en 

la relación entre la violencia física y violencia psicológica entre las mujeres que 

usaban los servicios que proporciona Municipalidad Metropolitana de Lima con su 

Gerencia de la Mujer e igualdad, evidenciando en sus efectos que el tipo de 

violencia psicológica es la que mayor índice presentan las mujeres víctimas, 

posterior a ello las mujeres refieren haber sido víctima de violencia física siendo 

los dos tipos de violencia que predominan en la búsqueda de apoyo y de servicios 

de la mencionada institución pública, así también dicha investigación muestra un 

porcentaje menor en los casos de violencia económica, el cual se manifestaría a 

través de la restricción de ingresos y bienes, y del control de los mismos por el 

agresor, además de una menor presencia de casos de violencia sexual 

presumiendo que es debido a la negación o normalización por parte de la víctima. 

Así también Vargas (2022), refiere en su investigación de tesis, que bajo el 

método cuantitativo, encontró que no existe relación en la violencia de género y la 

optimización de los procesos legales que ejecutan la entidad del estado debido a 

que rechaza la hipótesis alternativa, ya que sus resultados muestran valores 

como son el 0.046 y un valor de p 0.726> 0.05, ante ello el autor disgrega los 

resultados por dimensiones, obteniendo que en la dimensión violencia y 

optimización de procesos judiciales el factor frecuencia de los casos de violencia y 

tipos es relevante para el mejorar dichos procesos, sin embargo determino que no 

existe relación entre la dimensión acciones legales y la optimización de los 

procesos ya que cuentan con factores importantes para la entidad pública. 
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Desde otro punto de vista, Portugal (2021), buscó analizar la relación entre 

las políticas publicas y las sentencias por violencia contra la mujer en la ciudad 

Lima, mediante el enfoque cualitativo, inductivo para analizar las experiencias del 

grupo focalizado, teniendo como el resultado mas resaltante que las políticas de 

prevención son enfocadas en sanciones y dictaminar ello, por ende la falta de 

capacitación para implementar o generar nuevas políticas que aporten en el 

mejoramiento de las leyes para establecer estrategias de apoyo para la victima y 

agresor son nulas, aludiendo ello a las carencias financieras que presentan los 

Juzgados en las capacitaciones. 

 
Por otro lado sobre la variable satisfacción de la atención, se tiene a 

Huaycochea (2018) quien realizó una investigación de tipo cuantitativo realizado 

en el hospital de Contingencia Antonio Lorena en la ciudad de Cusco, la cual a 

través de encuestas midió la calidad de servicio y cuestionarios la satisfacción del 

usuario de dicho nosocomio en el área de emergencia, obteniendo como 

resultado a través de la metodología empleada que existe una relación 

significante y bajo una misma dirección entre las variables calidad de atención y 

satisfacción del usuario, teniendo un total de 99% de probabilidades en dicha 

correlación. 

 
Además, Hernández et. al (2019), quienes investigaron la satisfacción del 

usuario en la atención externa de los centros de salud del Ministerio de Salud, 

asimismo usó el método analítico y transversal, obtuvieron como resultados que 

los usuarios de los establecimientos indicaron que la atención recibida fue buena 

o muy buena, logrando a alcanzar el 74.3% de dicha población sentirse satisfecho 

con la atención, sin embargo los autores evidencian que ciertos grupos 

poblacionales considera que la atención es de baja calidad por ende no se 

encuentras satisfechos. 

 
Asimismo, Sandoval (2020) refiere en los resultados obtenido en su 

investigación y usando la metodología cuantitativa, que la variable calidad de 

atención está en un nivel elevado, dado que el 74.8% de la muestra evaluada 

considera que hay presencia de fiabilidad, capacidad de respuesta, aspectos 
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tangibles, empatía y seguridad. Los resultados del estudio han permitido 

determinar que el 71.2% de las víctimas de violencia familiar señalan estar 

satisfechos, con la funcionalidad percibida, la calidad técnica percibida, confianza 

y expectativas, por ello el autor determina que existe relación demostrativa entre 

la seguridad y la satisfacción de las víctimas de violencia familiar atendidas la 

Comisaria de Familia Tumbes 2019, además de la relación significativa entre los 

elementos tangibles y la satisfacción de las víctimas de violencia familiar 

atendidas en la Comisaria de Familia Tumbes2019. 

 
Así también se tiene a la investigación de Herrera (2019) quien estudió la 

satisfacción de la mujeres que son usuarias de los servicios del Centro 

Emergencia Mujer de la ciudad de Yurimaguas y usando la metodología 

cuantitativa, obtuvo como resultado en su tesis en el grado de la satisfacción 

según las dimensiones establecidas, que las usuarias de dicho CEM Comisaria 

Yurimaguas en la dimensión que concierne a la calidad funcional, quiere decir a la 

prestación del servicio del personal de dicha entidad, que el 45% de las víctimas 

por violencia física, psicológica perciben una atención regular, así también en la 

dimensión calidad técnica percibida, el 48% de mujeres señalan que es regular. 

Con relación a la percepción de la atención brindada, el 44% señala que de la 

misma maneras se encuentra en la escala regular, con respecto a la dimensión 

confianza y recomendación del servicio del CEM Comisaria, el 44% señala que es 

regular, teniendo como resultando en la última dimensión niveles de expectativa 

que refiere la usuaria antes de solicitar el servicio, que el 40% señala que es 

regular, ante todo lo señalado el autor asevera, que las usuarias mantienen 

adecuadas expectativas, además que perciben interés por el personal del servicio 

debido a que se adaptan a las necesidad de ellas mismas, brindando la atención 

oportuna y solicitada. 

 
A nivel internacional se resalta el trabajo de investigación de Parven et.al 

(2013) Intimate partner violence: A narrative review of the biological and 

psychological explanations for its causation traducida en Violencia de pareja 

íntima: una revisión narrativa de las explicaciones biológicas y psicológicas de su 

causalidad, la cual encontró en su estudio que la violencia de pareja íntima (VPI) 
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es un importante problema social y de salud pública que afecta a hombres y 

mujeres de todo el mundo, independientemente de su cultura, religión y otras 

características demográficas. Durante los últimos 100 años se han propuesto 

muchas teorías diferentes para explicar el fenómeno de la IPV. Se han realizado 

muchas investigaciones utilizando estas teorías como marco guía o subyacente. 

Sin embargo, es difícil encontrar un relato único que proporcione una descripción 

sucinta y actualizada de estas teorías. Como resultado, se requiere un esfuerzo 

considerable para identificar y recuperar documentos relevantes para comprender 

las diversas teorías que intentan explicar la IPV. Esta investigación intentó 

proporcionar una revisión integradora sucinta y actualizada de las explicaciones 

biológicas y psicológicas de la VPI. Ambas perspectivas han sido evaluadas 

críticamente a la luz de la literatura disponible y se ha hecho un intento de discutir 

las fortalezas y limitaciones de cada perspectiva para arrojar luz sobre la 

causalidad de la IPV. 

 
Por otro lado, se encontró la investigación de Asencios et.al. (2018), con su 

artículo "Factors associated with intimate partner economic violence against 

female micro-entrepreneurs in Peru", el cual tuvo como propósito determinar la 

prevalencia de la violencia económica contra las mujeres, específicamente en 

microempresas del sector formal administradas por mujeres en Perú, en un 

mercado emergente clave de América Latina. Utilizando el método cuantitativo y 

la aplicación de encuestas estructuras; adicionalmente, las autoras han 

identificado las características demográficas de las microempresas, el 

financiamiento y el crédito asociado a las mujeres que sufren violencia 

económica. dichos autores encontraron que el 22.2% de las mujeres 

microempresarias han sido afectadas por violencia económica en algún momento 

de sus vidas, mientras que al mismo tiempo el 25% de las encuestadas ha sido 

obligada por su pareja a obtener un crédito en contra de su voluntad. Un menor 

nivel educativo, vivir con la pareja, tener hijos, la ubicación del negocio en el 

hogar, menores ingresos, no tener acceso al crédito, no aplicar el crédito a las 

necesidades de capital de trabajo, la morosidad y verse obligado a obtener crédito 

en contra de su voluntad fueron factores asociados. con violencia económica. 

Además, los resultados mostraron una correlación significativa entre sufrir 
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violencia económica y ser víctima de otro tipo de violencia (incluyendo 

psicológica, física o sexual); la correlación más alta fue con violencia física grave 

(r=0,523, p<0,01). 

 
Así también Suarez (2018) desarrollo en su investigación los factores de 

riesgo que intervienen en la violencia de género en Colombia, mediante el 

enfoque cualitativo y descriptivo obtuvo como resultado que la problemática 

presenta altos índices en las zonas aplicadas, entendiendo que las mujeres 

evaluadas no pertenecen a grupos sociales establecidos, teniendo solo 

protagonismo para ello los varones, de la misma manera se muestra que la 

violencia para esta población es normalizada debido a la cultura machista y el 

remarcado estereotipo de género que se practica en los roles familiares, otro 

factor importante que muestra la investigación son los niveles socioeconómicos 

puesto que se evidencia la diferenciación en los estratos de la presencia de la 

violencia y que las mujeres estén inmersas en situaciones de discriminación 

desigualdad y falta de posibilidades de crecimiento de la mujer. 

 
 

El trabajo de investigación de Estal (2022), dicho estudio se realizó en la 

ciudad de Gran Canaria en 40 centros de atención primaria, donde se utilizó 

cuestionarios para la obtención de resultados a la variable compromiso 

organizativo y entrevistas vías telefónicas y fuentes secundarias para la variable 

satisfacción de los pacientes, además su uso entrevistas semiestructuras, 

teniendo como resultado la relación significativa entre la primera variable y la 

segunda, puesto que el grado de influencia entre el compromiso organizativo de 

los trabajadores hacia la satisfacción de los usuarios es muy alto, además 

encontraron que los profesionales de la salud que tienen mayor compromiso 

tienen menor disponibilidad para otras citas a corto plazo, indicando en las 

entrevistas que dedican más tiempo a sus pacientes por ende los mantienen más 

satisfechos, por ello la investigación sugiere seguir ejerciendo compromiso 

afectivo relacionado entre los profesionales y usuarios para que fortalezcan las 

relaciones y mejorando la calidad de atención. 
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Asimismo, se encontró en la investigación de Andrade et.al (2019); 

denominada “Avaliação da qualidade da atenção primária à saúde segundo o 

nível de satisfação dos idosos (publicada en un artículo) la cual fue desarrollada 

en Paraiva, Brasil, que en su traducción es “Evaluación de la calidad de la 

atención primaria de salud según el nivel de satisfacción de los adultos mayores”, 

dichos autores desarrollaron la investigación obteniendo resultados significativos 

mostrando que los servicios brindados a las personas de tercer edad, quienes 

pertenecen al municipio de João Pessoa y demostraron deficiencias en la calidad 

de atención, la cual determina grandes brechas para la existencia de un nivel bajo 

en la satisfacción del usuario de la población etaria mencionada con los servicios 

que brinda el órgano municipal. Además, Este estudio mostró que los servicios 

ofrecidos a los usuarios mayores en la ciudad de João Pessoa tenían deficiencias 

en su calidad, que fueron determinantes para que la población adulta mayor 

usuaria de los servicios de la UBS/ESF/APS quedara insatisfecha con ellos. Dicho 

esto, esta investigación, al identificar los atributos de los servicios de la Unidades 

de Atención Primaria (UBS) que fueron responsables de la insatisfacción de los 

ancianos, aporta información vital que puede dar apoyo al proceso de toma de 

decisiones de los gerentes con respecto a qué acciones deben implementarse 

para mejorar la calidad del servicio, atendiendo a las necesidades de los ancianos 

y mejorando su satisfacción. Dicha investigación menciona que la evaluación de 

la calidad de los servicios de salud de la UBS, a través de las expectativas y 

percepciones de los usuarios mayores, se entiende como un determinante para la 

satisfacción, y pocas publicaciones han tratado este tema, tanto en Brasil y en 

otros países. Entendiendo que Los Centros de Apoyo a la Salud (NASF) no son 

suficientes, están incompletos y sus profesionales de la salud tienen una 

perspectiva fragmentada sobre la salud de los adultos mayores y no tienen 

capacitación para cuidarlos de manera más holística. Estas circunstancias están 

relacionadas con deficiencias en la calidad de los servicios ofrecidos por la 

Atención Primaria de Salud (APS) en las Unidades de Atención Primaria (UBS), lo 

cual queda claro en la baja tasa de resolución de problemas de salud de los 

ancianos, además de la baja satisfacción tanto de la población como de la salud 

profesionales y directivos. 
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Es importante mencionar el estudio de Marchant (2014), quien encontró en 

su investigación tres aspectos relevantes que influenciarían en la vida cotidiana 

de la mujer víctima de violencia que se encuentran en las casas de acogida de la 

ciudad de Santiago de Chile, el autor refiere en su investigación que bajo la 

metodología utilizada de naturaleza cualitativa y como técnica de recolección de 

datos uso entrevistas semiestructuradas, sometidas al análisis, con ello pudo 

evidenciar que la violencia llega a ser parte de la cotidianidad de la mujer y el 

sometimiento a su estilo de vida, además encontró que las rutinas establecidas en 

las casas de acogida forman parte de su nueva educación, puesto que la mujer al 

egresar del establecimiento adopta comportamientos diferenciados y por último el 

autor revela que el sistema ejercido en las casas son de manera carcelaria, 

debido a los procesos rígidos que el estado contempla para prevenir la muerte de 

la usuaria. 

 
En el marco teórico de la presente investigación se presentará enfoques y 

normas legales, las cuales serán citadas y se brindará referencias sobre la base 

legal, el cual es fundamento a la variable violencia de género, por ello se inicia 

dicho marco con teorías enfocadas en la variable mencionada , luego de realizar 

la interpretación de teorías clásicas con mayor relevancia en los procesos 

exclusivamente biológicos, así también se mencionara teorías modernas en el 

cual los enfoques psicológicos y sociales se tornan más importantes. 

Por ello, se dará inicio con (Barrientos, 2001, citado en López et al., 2005) 

quienes toman en cuenta los enfoques teóricos de la violencia, los cuales se 

encuentran divididos, debido a que se dirigen a lo biológico y otros a la parte 

social del ser humano, es decir el enfoque Biologicista proyecta que la violencia 

es natural en el ser humano, siendo instintiva e inevitable, dicha teoría es 

fundamentada por las corrientes psicologistas, instintivas freudianas, bajo el 

principio del placer, así también (Ruiz 2002 citado en Azam et. al 2003), menciona 

que existen otras teorías, dentro de ellas se encuentra a la teoría Psicosocial que 

entiende a la violencia como una respuesta fortalecida de manera positiva según 

el ambiente en el que se encuentra el ser humano, como respuesta condicionada 

al estímulo afectados son una manera de replicar conductas de otros y la 

situación puede provocar que la mente pueda bloquearse; asimismo, encontró las 
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relaciones socio afectivas, las cuales predominan las experiencias sociales, 

tomando en cuenta el componente biológico y comprendiendo que la violencia es 

el deseo de dañar o destruir a otro. 

Por otro lado, se encuentra la teoría de Calidad (Avedis (1966) citado en 

Gassó et. al 2006) la cual menciona que la atención parte de los recursos 

disponibles y la utilización adecuada de los mismos, por ello el autor fragmento 

los procesos para evaluar la calidad de atención, siendo las categorías resaltantes 

la Estructura, Procesos y Resultados; instando en las buenas condiciones del 

ambiente, la utilización de herramientas de los profesionales para brindar la 

asistencia debida y la relación del personal y usuario buscando en este ultimo la 

satisfacción de la atención, respectivamente. 

 
Es importante mencionar que el Congreso de la república (2004) mediante 

la Ley N° 28236, aprobó la “Ley que crea hogares de refugio temporal para las 

víctimas de violencia familiar”, el cual tiene como objetivo crear hogares de refugio 

temporal para las personas que son víctimas de violencia familiar o se encuentren 

en diferentes situaciones como: abandono, riesgo y/o peligro para con su vida, 

asimismo la normativa indica que los usuarios de dichos hogares tendrán acceso 

a los servicios multidisciplinarios para la contribución de su recuperación, además 

según la presente ley indica que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables establece los lineamientos de dirección y administración que 

corresponderá a los Gobiernos Locales, quienes promueven la instalación, 

implementación y funcionamiento de los hogares mencionados. Debido a ello se 

formaliza mediante Decreto de Alcaldía N° 14, Municipalidad Metropolitana de 

Lima (2021) el hogar de refugio temporal denominado “Casas de la Mujer” con el 

fin de proteger a la mujer y a sus hijos e hijas ante situaciones de violencia. 

 
A través de todo lo mencionado líneas arriba, podemos conceptualizar las 

variables, iniciando con el cual el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(2016) aprueba con Decreto Supremo N°008-2016-MIMP “Plan Nacional contra la 

Violencia de Género 2016-2021”, donde se reconoce a la violencia como “una 

manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres 

y hombres”; y la define como “toda acción o conducta basada en su género, que 
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cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en 

el ámbito público como en el privado”. 

 
Por otro lado, la Real Academia Española (2014) define a la satisfacción 

como “Razón, acción o modo con que se sosiega y responde enteramente a una 

queja, sentimiento o razón contraria”. Asimismo, Andía et. al (2002) define a la 

satisfacción como la comprensión de las practicas cognitivas, las cuales se 

determinan por la comparación que establece el individuo entre la perspectiva y el 

comportamiento del servicio, el autor señala que esta definición depende de 

diversos aspectos como las expectativas, principios y exigencias de la persona o 

la entidad, por ello muestra marcada diferencia entre usuario y usuario para 

determinar su satisfacción. 

Asimismo, Giese et. al (2003) refieren como definición, que la satisfacción 

en la atención, tendría razón en el grado de la relación entre la experiencia del 

individuo y las expectativas del mismo. 

Por ello se toma en cuenta lo establecido por Castillo (2005, p.2) quien 

considero las dimensiones de la escala de multidimensional SERVQUAL, 

teniendo como primera dimensión los Elementos tangibles, el cual se refiere a la 

apariencia de las instalaciones tangibles, equipos, personal y material de 

comunicación, como segunda dimensión la Confiabilidad, definida como el 

cumplimiento del servicio de acuerdo a lo establecido, tercera dimensión la 

Responsabilidad, la cual hace referencia a que el servicio brindado sea voluntario 

e inmediato, cuarta dimensión Seguridad, el cual se refiere a la capacidad del 

personal de servicio, al buen trato y la confianza transmitida a los clientes y como 

quinta dimensión la Empatía que la define como la capacidad del personal de 

servicio de entender al cliente y brindar una atención personalizada. 

Vargas (2022) creo el cuestionario sobre la violencia de género, en el cual 

abordó tres dimensiones, siendo la primera de ellas los Factores de riesgo de la 

violencia, los cuales contempla la frecuencia de la violencia ejercida sobre la 

víctima y los valores estructurales que tiene la misma; como segunda dimensión 

de la variable violencia de género se encontró a los tipos de violencia y tomo tres 
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indicadores, clasificándolos en violencia física, violencia psicológica y violencia 

sexual, y tomando los conceptos del (MIMP, 2016) la violencia se divide en 4 

tipos,; violencia física la cual se presenta en la gran mayoría de casos y que 

representa el daño corporal, entendiéndose como agresión física a la persona, la 

cual se caracteriza por golpes de forma directa al cuerpo, los mismos que pueden 

ser golpes de puñetes, patadas, bofetadas, jalones de cabello, golpes con objetos 

contundentes y otros; la violencia psicológica, que la define como toda acción que 

sufre la persona, cuyas características son agresión verbal, amenazas, palabra 

soeces, denigrantes, humillantes, con su persona y honra; la violencia sexual, 

siendo sus principales características los tocamientos indebidos, acoso, 

violaciones sexuales y otros y por último, la violencia económica, el cual es el 

sometiendo de la víctima a través de recursos económicos y materiales de 

propiedad del agresor; limitaciones y condiciones interpuestas por el agresor, esta 

última es poco reconocida por la mujer sin embargo es la que se presenta en 

muchos casos; asimismo identifico como tercer dimensión a las acciones legales; 

la cual contempla los procesos legales que viene atravesando la mujer víctima de 

violencia, así como las normas que establece el estado para su protección y la 

implementación de nuevas estrategias, infraestructura y objetos. 
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III. 

 
3.1.2 Diseño de investigación 

 
 

La investigación utilizó el diseño No Experimental, debido a que no hubo 

manipulación de variables, asimismo es descriptivo correlacional, puesto que se 

buscó determinar las relaciones entre la violencia de género y satisfacción en la 

atención de usuarias, ya que (Hernández y Mendoza 2018 p. 105), indica que las 

investigaciones correlacionales, son medibles y busca la relación entre las 

variables identificadas. Además, se utilizó el enfoque cuantitativo debido a que 

contó con fórmulas estadísticas (Ñaupas, et al. 2018, p.140). 

Por otro lado, se realizó el estudio de manera transversal ya que los 

indicadores de dichas variables se midieron en una sola etapa sin cambio alguno 

(Pallela et al. 2010, p. 87). 

 
3.2 Variables y Operacionalización 

 
 

Variable 1: Violencia de Género 

Definición conceptual: se define a la violencia como el hecho de ocasionar daño 

físico, psicológico y sexual; entendiendo que la violencia genero se basa en la 

determinación de lo masculino y lo femenino. (Castillo 2018, p.4) 

 
Definición operacional: se midió mediante el cuestionario Violencia de Genero 

de (Vargas, 2022) 

METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

3.1.1 Tipo de investigación 

El estudio desarrollado fue de tipo básica ya que la investigación se enfocaba en 

la comprensión de la relación de las variables como el conocimiento en su 

totalidad, según refiere el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica CONCYTEC (2018). 
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Dimensiones: Factores de Riesgo de Violencia, Tipos de violencia y acciones 

legales. 

Indicadores: Valores culturales y Frecuencia de Violencia :(1,2,3,4), Violencia 

física, Psicológica y sexual: (5,6,7,8,9,10) y Normas legales, Obligación del 

Estado e implementación de políticas: (11,12,13,14,15,16) 

Escala de medición: Ordinal 

 

Variable 2: Satisfacción 

Definición conceptual: Giese et. al (2003) refieren como definición, que la 

satisfacción en la atención, tendría razón en el grado de la relación entre la 

experiencia del individuo y las expectativas del mismo. 

Definición operacional: para la medición se utilizó el cuestionario de satisfacción 

de las usuarias de (Alvarado 2021). 

Dimensiones: Elementos tangibles, Confiabilidad, Responsabilidad, Seguridad y 

Empatía. 

Indicadores: Instalaciones idóneas y Trato del personal: (1,2,3,4,5,6,7),;habilidad 

de desempeño, cumplimiento del servicio prometido y fiabilidad: 

(8,9,10,11,12,13,14,15,16,17); prontitud de servicio e intervención integral: 

(18,19,20); Confianza con el servicio, lugar seguro y confidencialidad: (21,22,23); 

Atención personalizada y Compresión de necesidades:( 24,25,26). 

Escala de medición: Ordinal. 

 
 

3.3 Población, muestra y muestreo 

 
 

3.3.1 Población 

Según Ñaupas et al. (2018), el autor define a la población como la totalidad de las 

unidades investigadas, las mismas pueden ser sujetos de estudios (personas), 

objetos o situaciones, las cuales presentan características comunes y específicas. 

La población del presente estudio, estuvo conformada por las usuarias que 

permanecieron albergadas desde el mes de enero del 2022 hasta mayo del 2022 

en los Hogares de Refugio Temporal en Lima 2022, siendo este un total de 70 

usuarias. 
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Criterios de inclusión: Se consideró solo a mujeres que fluctúen entre los 

18 a 65 años de edad y con la posibilidad que sean de diferentes nacionalidades. 

Criterios de exclusión: No se consideró a mujeres menores de 18 años 

 

3.3.2 Muestra 

El autor (Ñaupas et al. 2018) refiere, que la muestra es la porción que se 

selecciona de la población, las cuales presentan determinadas particularidades, 

asimismo permitió la obtención de los resultados. Por ello la presente 

investigación estuvo conformada por 40 mujeres víctimas de violencia de género y 

que permanecieron albergadas en los hogares de Refugio Temporal. 

 
3.3.3 Muestreo 

Según Otzen y Manterola (2017), el muestreo utilizado otorga características 

incluyentes y excluyentes de la muestra, además busca tener más acercamiento a 

los requerimientos establecidos por los interesados en el estudio; para la presente 

investigación, la muestra fue de tipo no probabilístico por conveniencia ya que el 

investigador contempló el acceso, la cercanía y la confidencialidad de los datos de 

los sujetos; por ello estuvo formada por 40 mujeres usuarias. 

 
 
 

 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 
 

Según Casas et al. (2003) indican que las técnicas de recolección de datos tienen 

el propósito de proporcionar información requerida por el investigador, de manera 

eficaz e inmediata. De acuerdo a lo mencionado, la presente investigación utilizó 

como técnica la encuesta. 

Así también los instrumentos se utilizan para obtener, procesar y mantener 

datos, los cuales contienen necesariamente niveles o escalas (Valderrama, 2015), 

tal como lo refiere el autor en este estudio se empleó dos cuestionarios de 

manera virtual, las mismas que tienen el mismo grado de calidad que de manera 

presencial, considerando las barreras de accesibilidad para la muestra 
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establecida. Para este presente estudio se utilizó el criterio de juicio de tres 

expertos, tal como lo refiere Valderrama (2015) para dar validez a los 

instrumentos se toma en cuenta el valor que evidencia con exactitud las 

características o unidades de lo que desea calcular. 

Por otro lado, la confiabilidad de un instrumento reside en la repetición de 

la aplicación de dicha herramienta a los mismos sujetos y que se obtengan las 

mismas respuestas (Hernández et al., 2014). Dicho esto, para la obtención de la 

fiabilidad de los instrumentos se usó el Coeficiente Alfa de Crombach. 

Para obtener la confiabilidad del cuestionario de Violencia de Género se 

contó con 40 sujetos para su aplicación, teniendo como resultado 0.845, 

evidenciando con ello un grado aceptable de fiabilidad. 

De la misma manera, para obtener la confiabilidad del cuestionario de 

Satisfacción de la Atención, se contó con 40 sujetos para su aplicación, teniendo 

como resultado 0.767 evidenciando con ello un grado aceptable de fiabilidad. 

 
 

3.5 Procedimientos 

 
 

Para realizar la investigación se requirió la autorización y permiso de los autores 

de los instrumentos que se utilizó, posterior a ello, se solicitó mediante una carta 

a una entidad publica el permiso para obtener información necesaria para la 

investigación; asimismo se solicitó a tres expertos brindar la validez de ambos 

instrumentos, dichos procesos son requeridos en la normativa brindada por la 

Universidad César Vallejo; después de dicha validación se aplicó los instrumentos 

a la muestra identificada; utilizando los medios digitales se envió los cuestionarios 

para la recolección de datos. Culminando la administración de los instrumentos se 

realizó el procesamiento de los datos a través de las herramientas tecnológicas. 
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3.6 Método de análisis de datos 

 
 

Para iniciar se realizó el análisis descriptivo de cada variable, para así identificar 

específicamente las particularidades de la muestra abordada, mediante la 

diferenciación de porcentajes y frecuencia. 

 
Se consideró para el alcance de la muestra el programa G*Power 3.1, utilizando 

como método el grado de significancia de 0.05 además el poder estadístico de 

0.80 (Cárdenas y Arancibia 2014); asimismo se realizó el procesamiento de 

información a través de el programa Jamovi 2.2., posterior a ello se utilizó el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman para determinar si las variables son 

directas o inversas (Gonzáles et al., 2017) 

 
3.7 Aspectos éticos 

A razón de lo establecido por el Observatorio Biotica i Driet (1979) quien 

menciona tres criterios básicos para fundamentar los cánones éticos que 

considera de total importancia para el estudio con personas. Para la aplicación de 

los instrumentos de recolección de datos del presente estudio se solicitó el 

consentimiento a las mujeres que permanecieron en el albergue (respeto a las 

personas). Además, se comunicó con anterioridad a las usuarias, que las 

respuestas de la encuesta no tienen ninguna repercusión tanto en el acceso a 

atenciones, ni en el ámbito personal y así se pueda obtener datos confiables 

(beneficencia), es importante mencionar que al tratarse de mujeres víctimas de 

violencia, las cuales estuvieron en riesgo sus vidas, se mantuvo en 

confidencialidad los datos como localización, respuestas de cuestionarios o 

cualquier otra información de cada una de ellas (justicia). 

 
Así también El Colegio de Psicólogos del Perú (2017), indica que para una 

ejecutar una investigación científica se tiene en cuenta el consentimiento 

informado brindado a la muestra establecida, ello se encuentra estipulado en el 

Art. 24° del código de ética, asimismo en el artículo 57° hace referencia a guardar 

la confidencialidad de los datos de cada persona. 
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IV. RESULTADOS 

 

Para los resultados se utilizó el programa Jamovi 2.2.5 para los análisis 

descriptivos mediante datos estadísticos a través de tablas de porcentaje y 

frecuencia en base a los criterios de los percentiles de cada instrumento. Para la 

elaboración del análisis de la distribución de la normalidad, se empleó Shapiro- 

Wilk por presentar mayor potencia estadística en la detección de la distribución de 

la normalidad, siendo independiente de los tamaños de la muestra (Cabrera et al., 

2017), se determinó que no hay un ajuste en la distribución de normalidad 

llegando así a emplear el Rho de Spearman, donde la significancia fue inferior (p 

<.05) concluyendo que no llegó a tener una distribución de normalidad (Pedrosa, 

et al., 2012). Finalizando, se empleó p que es un valor que consiente el grado de 

asociación de las variables (Hernández et al., 2014) el trabajo referente a la 

coeficiencia de correlación fue en base a .05 a +1 alta, .49 a .30 moderada y de 

.02 hasta abajo siendo débil en el grado de asociación de las variables, además 

de TE mediante la de Cohen siendo así, .20 pequeño, .50 mediano, .80 grande 

(Cohen, 1992). 

 

 
Tabla 1 

Análisis de confiabiabilidad de las variables de estudio 

Variables Cronbach's α McDonald's ω 

 

Satisfacción de la 
atención 

 
0.767 

 
0.871 

Violencia de género 0.845 0.847 

 
En la tabla 1 se presentan índices de confiabilidad de los instrumentos de 

medición de las variables de estudio en ambos casos se observan valores 

adecuados y valor altamente aceptable Kilic (2016). 
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Análisis descriptivo 

 
Tabla 2 

Estadísticos descriptivos de las variables de estudio 

Variables de estudio M Med DS Min Máx. g1 g2 

 
Variable 1 = 

Satisfacción de la atención 
(SA) 

121.00 124.00 6.14 104.00 130.00 
- 

0.69 
-0.29 

 
Elementos tangibles (ET) 34.50 35.00 1.41 28.00 35.00 

- 
3.49 

12.70 

 
Confiabilidad (C) 44.30 46.00 3.94 37.00 50.00 

- 
0.80 

-0.39 

Dimensiones Responsabilidad (R) 13.90 14.00 1.36 11.00 15.00 
- 

0.85 
-0.83 

 
Seguridad (S) 14.50 15.00 0.91 12.00 15.00 

- 
1.78 

2.29 

 
Empatía (E) 14.10 14.00 1.06 12.00 15.00 

- 
0.65 

-0.95 

Variable 2 = Violencia de Género (VG) 60.40 58.00 10.60 46.00 80.00 0.58 -0.41 

Dimensión 1 
Factores de riesgo de 
violencia (FRV) 

17.60 18.00 2.38 10.00 20.00 
- 

1.64 
2.70 

 Valores culturales (VAC) 19.20 20.00 7.09 7.00 30.00 0.14 -0.93 

Indicadores 
Frecuencia de violencia (FV) 23.50 24.00 4.43 14.00 30.00 

- 
0.52 

-0.27 

Dimensión 2 Tipos de violencia (TV) 9.28 10.00 1.57 2.00 10.00 
- 

3.67 
14.50 

 
Violencia física (VF) 8.38 9.00 1.53 5.00 10.00 

- 
1.04 

0.34 

Indicadores Violencia psicológica (VP) 6.40 7.00 2.95 2.00 10.00 
- 

0.23 
-1.28 

 
Violencia sexual (VS) 7.05 7.00 2.19 2.00 10.00 

- 
0.13 

-0.89 

Dimensión 3 Acciones legales (AC) 5.78 6.00 2.75 2.00 10.00 0.29 -0.87 

 
Normales legales (NL) 7.38 8.00 2.47 2.00 10.00 

- 
1.10 

0.54 

Indicadores Obligación del Estado (OE) 7.25 7.00 2.11 2.00 10.00 
- 

0.71 
0.47 

 Implementación de políticas 
(IP) 

8.85 9.00 1.12 6.00 10.00 
- 

0.84 
-0.21 

Nota: M=media aritmética; Med. = Mediana; DS= Desviación estándar; Min= Valor 

mínimo; Max= valor máximo; g1= asimetría; g2=curtosis 

 
En la tabla 2 se presentan los estadísticos descriptivos de las variables de 

estudio, observándose que la satisfacción de la atención tiene una media de 

121.00 y una desviación estándar de 6.14 y para el caso de la variable violencia 

de género tiene una media de 60.40 y una desviación estándar de 10.60. 
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Tabla 3 

Frecuencias y porcentajes de las variables de estudio 

Variables de estudio Nivel Frecuencia Porcentaje 

Variable 1 = Satisfacción de la 
atención 

Alto 40 100.0 

 Nivel Frecuencia Porcentaje 
 Moderado 22 55.0 

Variable 2 = Violencia de género Severo 18 45.0 

En la tabla 3 se observa que en la variable 1 el 100% de los participantes se ubica 

en el nivel de Alto en percepción sobre la satisfacción de la atención. Por otro 

lado, con respecto a la violencia de género el 55% de los participantes se ubica 

en el nivel moderado de esta variable y el 45% presenta un nivel severo de la 

Violencia de Género. 

 
Tabla 4 

Frecuencias y porcentajes de la violencia de género por variables 

sociodemográficas 

Estado Civil 
Violencia de género 

Total 
Moderado Severo 

Soltera 
Frecuencia 15 16 31 
% 68.2% 88.9% 77.5% 

Casada 
Frecuencia 2 1 3 
% 9.1% 5.6% 7.5% 

Conviviente 
Frecuencia 5 1 6 
% 22.7% 5.6% 15.0% 

Número de hijos 
Violencia de género 

Total 
Moderado Severo 

1 a 2 hijos 
Frecuencia 8 11 19 

% 36.4% 61.1% 47.5% 

3 a 4 hijos 
Frecuencia 11 4 15 
% 50.0% 22.2% 37.5% 

5 a más hijos 
Frecuencia 1 2 3 
% 4.5% 11.1% 7.5% 

No tiene hijos 
Frecuencia 2 1 3 
% 9.1% 5.6% 7.5% 

Nacionalidad 
Violencia de género 

Total 
Moderado Severo 

Peruana 
Frecuencia 10 10 20 
% 45.5% 55.6% 50.0% 

Venezolana 
Frecuencia 9 8 17 
% 40.9% 44.4% 42.5% 

Boliviana 
Frecuencia 1 0 1 
% 4.5% 0.0% 2.5% 

Colombiana 
Frecuencia 1 0 1 
% 4.5% 0.0% 2.5% 
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Otras 
nacionalidades 

Frecuencia 1 0 1 
% 4.5% 0.0% 2.5% 

Nivel educativo 
Violencia de género 

Total 
Moderado Severo 

Sin instrucción 
Frecuencia 0 2 2 

% 0.0% 11.1% 5.0% 

Primaria 
completa 

Frecuencia 3 0 3 
% 13.6% 0.0% 7.5% 

Secundaria 
incompleta 

Frecuencia 2 4 6 
% 9.1% 22.2% 15.0% 

Secundaria 
completa 

Frecuencia 15 6 21 
% 68.2% 33.3% 52.5% 

Superior 
Frecuencia 2 6 8 
% 9.1% 33.3% 20.0% 

Tiempo de estadía 
Violencia de género 

Total 
Moderado Severo 

Menos de una 
semana 

Frecuencia 2 0 2 
% 9.1% 0.0% 5.0% 

1 a 3 semanas 
Frecuencia 5 2 7 
% 22.7% 11.1% 17.5% 

1 mes a 3 
meses 

Frecuencia 10 12 22 
% 45.5% 66.7% 55.0% 

4 a 8 meses 
Frecuencia 2 2 4 
% 9.1% 11.1% 10.0% 

9 meses a mas 
Frecuencia 3 2 5 
% 13.6% 11.1% 12.5% 

Edad 
Violencia de género 

Total 
Moderado Severo 

18 a 30 
Frecuencia 13 13 26 

% 59.1% 72.2% 65.0% 

31 a mas 
Frecuencia 9 5 14 
% 40.9% 27.8% 35.0% 

Total 
Frecuencia 22 18 40 
% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

En la tabla 4 se presentan las frecuencias y porcentajes de la violencia de género 

por variables sociodemográficas, se observa que el 88.9% de las solteras 

presentan un nivel severo de violencia de género. 

Respecto al tiempo de estadía los porcentajes más altos tanto para el nivel 

moderado y severo se ubican en quienes tienen una estadía de entre 1 a 3 

meses. 

Respecto a la edad los porcentajes más altos de violencia de género con niveles 

moderado y severo se ubican en la edad de entre 18 a 30 años. 



25  

 

 

Análisis inferencial 

Para el objetivo general: 

Determinar la relación de la Violencia de Género con la Satisfacción de la 

atención de las Usuarias de las Casas de Refugio Temporal en Lima 

 
Se plantearon las siguientes hipótesis: 

H1= Existe una correlación estadísticamente significativa entre la Violencia de 

Género con la Satisfacción de la atención de las Usuarias de las Casas de 

Refugio Temporal en Lima 

H0= No existe una correlación estadísticamente significativa entre la Violencia de 

Género con la Satisfacción de la atención de las Usuarias de las Casas de 

Refugio Temporal en Lima 

 

Tabla 5 

Correlación de las variables de estudio 

 

Variables de estudio 
 

rho 
 

TE 
 

p 
Inferior 
95% IC 

Superior 
95% IC 

Satisfacción 
de la 

atención 
(SA) 

 
- 

Violencia 
de 

Género 
(VG) 

 
0.27 

 
0.07 

 
0.10 

 
-0.05 

 
0.53 

Nota: rho= Correlación spearman; TE= tamaño del efecto; P= p valor; IC= intervalo de 

confianza 

 
 

En la Tabla 5 se observa que el p valor es mayor a 0.05 (p>0.05) lo que indica 

que se acepta la hipótesis nula, es decir no existe una correlación 

estadísticamente significativa entre Violencia de Género y la Satisfacción de la 

atención. 
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Para el objetivo específico: 

Determinar la relación entre los factores de riesgo de la violencia de género con la 

Satisfacción de la atención de las Usuarias de las Casas de Refugio Temporal en 

Lima 

 
Se plantearon las siguientes hipótesis: 

H1= Existe una correlación estadísticamente significativa entre los factores de 

riesgo de la violencia de género con la Satisfacción de la atención de las Usuarias 

de las Casas de Refugio Temporal en Lima 

 

H0= No existe una correlación estadísticamente significativa entre los factores de 

riesgo de la violencia de género con la Satisfacción de la atención de las Usuarias 

de las Casas de Refugio Temporal en Lima 

 

Tabla 6 

Correlación entre SA, FV e indicadores de FV 

   

Variables 
 

rho 
 

TE 
 

p 
Inferior 
95% IC 

Superior 
95% IC 

 
- 

Factores de riesgo de violencia 
(FRV) 

 
0.31 

0.09 0.05 0.00 0.57 

Satisfacción 
de la 

atención 
(SA) 

     

- Valores culturales (VAC) 
0.19 

0.03 0.25 -0.13 0.47 

- Frecuencia de violencia (FV) 0.30 0.09 0.06 -0.01 0.56 

Nota: rho= Correlación spearman; TE= tamaño del efecto; P= p valor; IC= intervalo de 

confianza 

 
 

 
En la Tabla 6 se observa que el p valor es mayor o igual a 0.05 motivo por el cual 

se acepta la hipótesis nula de que no existe una correlación estadísticamente 

significativa entre los factores de riesgo de la violencia de género y la Satisfacción 

de la atención. 
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Para el objetivo específico: 

Determinar la relación entre los tipos de la violencia de genero con la Satisfacción 

de la atención de las Usuarias de las Casas de Refugio Temporal en Lima 

Se plantearon las siguientes hipótesis: 

H1= Existe una correlación estadísticamente significativa entre los tipos de la 

violencia de genero con la Satisfacción de la atención de las Usuarias de las 

Casas de Refugio Temporal en Lima 

 
H0= No existe una correlación estadísticamente significativa entre los tipos de la 

violencia de genero con la Satisfacción de la atención de las Usuarias de las 

Casas de Refugio Temporal en Lima 

 

 
Tabla 7 

Correlación entre SA, TV e indicadores de TV 

   

Variables 
 

rho 
 

TE 
 

p 
Inferior 
95% IC 

Superior 
95% IC 

Satisfacción 
de la 

atención 
(SA) 

- Tipos de violencia (TV) 0.19 0.04 0.23 -0.13 0.48 

Nota: rho= Correlación spearman; TE= tamaño del efecto; P= p valor; IC= intervalo de 

confianza 

En la Tabla 7 se observa que en todos los casos lo valores del p valor son 

mayores a 0.05 motivo por el cual se acepta la hipótesis nula de que no existe 

una correlación estadísticamente significativa entre los tipos de la violencia de 

género y la Satisfacción de la atención 
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Para el objetivo específico: 

Determinar la relación entre las acciones legales de la violencia de genero con la 

Satisfacción de la atención de las Usuarias de las Casas de Refugio Temporal en 

Lima. 

Se plantearon las siguientes hipótesis: 

H1= Existe una correlación estadísticamente significativa entre las acciones 

legales de la violencia de genero con la Satisfacción de la atención de las 

Usuarias de las Casas de Refugio Temporal en Lima 

 
H0= No existe una correlación estadísticamente significativa entre las acciones 

legales de la violencia de genero con la Satisfacción de la atención de las 

Usuarias de las Casas de Refugio Temporal en Lima 

 
Tabla 8 

Correlación entre SA, AC e indicadores de AC 

   

Variables 
 

rho 
 

TE 
 

p 
Inferior 
95% IC 

Superior 
95% IC 

 - Acciones legales (AC) 0.20 0.04 0.21 -0.12 0.48 
Satisfacción 

de la 
atención 

(SA) 

- Normales legales (NL) 0.18 0.03 0.27 -0.14 0.47 

- Obligación del Estado (OE) 0.34* 0.12 0.03 0.04 0.59 

- Implementación de políticas 

(IP) 

-0.19 0.03 0.25 -0.47 0.13 

Nota: rho= Correlación spearman; TE= tamaño del efecto; P= p valor; IC= intervalo de confianza 
* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 

En la Tabla 9 se observa que el p valor es mayor a 0.05 lo que indica que se 

acepta la hipótesis nula de que no existe una correlación estadísticamente 

significativa entre las acciones legales de la violencia de genero con la 

Satisfacción de la atención de las Usuarias de las Casas de Refugio Temporal en 

Lima. 

Solo en el caso de obligación con el estado y la satisfacción de la atención existe 

una correlación significativa. 
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V. DISCUSIÓN 

 
 
La presente investigación buscó determinar la relación entre las variables Violencia 

de Género y la Satisfacción de la atención de las usuarias de las Casas de Refugio 

Temporal en Lima. 

 
Entre los hallazgos, se encontró que no existe una correlación 

estadísticamente significativa entre Violencia de Género y la Satisfacción de la 

atención, dado que los resultados muestran que el p valor tiene un total de 

0.10, siendo mayor a lo requerido de 0.05. por lo que se indica que las 

variables son independientes, no afectándose la una a la otra, ello se sustenta 

en la investigación de Vargas (2022), quien de la misma manera corrobora en 

sus resultados que no encontró relación significativa en las variables violencia 

de Género y la Optimización de procesos legales puesto que obtuvo como 

resultado 0.726 > 0.05. 

 
Dicho todo eso se logra entender que la Violencia de Género no tendría 

correspondencia con la Satisfacción de la atención de las usuarias de las 

Casas de Refugio Temporal en Lima. 

 
Así también en el objetivo específico determinar la relación entre los 

factores de riesgo y la satisfacción de la atención de las usuarias de las Casas de 

Refugio Temporal en Lima, se tuvo como resultado que no existe una relación 

estadísticamente significativa debido a que p valor fue de 0.05 siendo igual o 

mayor a lo permitido, por ello se entiendo que los factores de riesgo no afectan 

directamente a la satisfacción de la usuarias, si embargo de acuerdo a lo 

menciona por Suarez (2018) existen ciertos factores que influyen en la violencia 

de género, como la falta de oportunidades, los valores culturales, la cultura de las 

mujeres regidas por el patriarcado y la normalización de la violencia. Por ello es 

importante entender que pese a la falta de correlación estadística estos factores 

mencionados por dicho autor y comparando con la población aplicada en la 

presente investigación, quienes se encuentran en refugios acuden a dichos 
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lugares por la presencia de los factores de riesgo y que con el tiempo de estadía 

van mitigando y comprendiendo que dentro de la convivencia estos factores de 

riesgo se transforman en factores protectores debido a los conocimientos 

adquiridos y los servicios obtenidos en la casa de refugio temporal. 

 
En el objetivo específico, determinar la relación entre los tipos de violencia 

y la satisfacción de la de la atención de las usuarias de las Casas de Refugio 

Temporal en Lima, se obtuvo como resultado que no existe una relación 

estadísticamente significativa entre los tipos de violencia y la satisfacción de la de 

la atención de las usuarias a diferencia de la investigación de Núñez (2020), quien 

estudió el nivel de violencia que sufrieron las mujeres en una institución y tuvo 

como resultados que el tipo de violencia psicológica es la que mayor índice 

presentan las mujeres víctimas, posterior a ello las mujeres refieren haber sido 

víctima de violencia física siendo los dos tipos de violencia que predominan en la 

búsqueda de apoyo y de servicios de un institución pública. Pese a dichos 

resultados en la presente investigación bajo que no existe significancia en la 

relación de las variables, se puede entender que las mujeres que presentan estos 

tipos de violencia y que requieren de servicios institucionales, no acceden a los 

servicios que brindan las casas de refugio temporal. 

 
En el objetivo específico, determinar la relación entre las acciones 

legales y la satisfacción de la de la atención de las usuarias de las Casas de 

Refugio Temporal en Lima, se obtuvo como resultado que no existe una 

relación estadísticamente significativa entre las acciones legales y la 

satisfacción de la de la atención de las usuarias, puesto que el p valor obtenido 

fue de 0.21 siendo mayor a 0.05, por ende no es aceptable la hipótesis alterna, 

dicho resultado es comparable con la investigación de Portugal (2021) quien 

refiere que las políticas publicas las normas y las sentencias son de interés de 

los magistrados, ya que identifican carencias en recursos económicos, con la 

finalidad de mejorar la formación del personal y así implementar o proponer 

nuevas estrategias de apoyo directo a la víctima, con ello es posible comparar 
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con el resultado obtenido en la presente investigación los valores demuestran 

que la inexistencia de relación por la percepción negativa de las usuarias 

 
aplicadas con la normativa y con la necesidad de implementar nuevas políticas 

públicas que se enfoquen en la recuperación y el apoyo de las víctimas, así 

como para el desarrollo adecuado de las familias y las estrategias de atención 

hacia lo agresores. 

 
Es importante mencionar que dentro de los resultados obtenido en el 

tercer objetivo específico, la existencia de correlación entre la satisfacción de la 

atención y las acciones legales, se encontró una correlación significativa en 

uno de los indicadores de dicha variable, el cual es Obligación del estado, tal 

como lo menciona Garcés (2020) la implementación de estrategias y 

mejoramiento de las obligaciones que tiene el estado con las usuarias 

albergadas guarda relación significativa, puesto que, el tan solo hecho de ser 

trasladadas a los hogares de refugio son muestra del apoyo y cuidado con las 

mujeres en situación de violencia y/o vulnerabilidad, siendo también 

beneficiados los hijos de dichas mujeres. Por ello el aporte de esa obligación 

considera también la capacitación a la mujer albergada y así conozca las 

nuevas políticas y formas de prevenir un nuevo acto de violencia. 

 
Sin embargo, a partir de la investigación de Marchant (2014), quien 

estudio La vida cotidiana de usuarias en casas de acogida, a pesar de que sea 

una investigación cualitativa encontró que la violencia llega a formar parte de la 

vida diaria de las usuarias entendiendo que en comparación de la presente 

investigación y dentro del análisis descriptivo se encontró que el nivel de 

violencia en los sujetos evaluados es aún grave, a pesar que en ambos casos 

la población se encuentra en una casa de acogida o de refugio, teniendo como 

resultado que el 66.7% de las mujeres se encuentran albergadas un periodo de 

1 mes a 3 meses de estadía. 
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De la misma manera la investigación de Herrera (2019) quien estudió la 

satisfacción de la mujeres que son usuarias de los servicios del Centro 

 
Emergencia Mujer de la ciudad de Yurimaguas, quien asegura que las usuarias 

mantienen adecuadas expectativas, además que perciben interés por el personal 

del servicio debido a que se adaptan a las necesidad de ellas mismas, brindando 

 
la atención oportuna y solicitada, coincidiendo con la presente investigación que 

en los resultados del análisis descriptivo indica que el 100% de los evaluados 

presentan un nivel alto de Satisfacción de la Atención. 

 
Por otro lado en la investigación de Andrade et.al (2019); quien estudio la 

calidad de atención de la atención primaria en adultos mayores y obtuvo como 

resultados deficiencias en la calidad de atención, diferenciándose de la presente 

investigación, en el cual se evidencia en el análisis descriptivo de la variable de 

satisfacción de la atención, que los sujetos tuvieron como resultado en el 

instrumento aplicado, un nivel alto en satisfacción, mostrando que el 100% de 

dicha muestra  un nivel alto en satisfacción. 

 
Cabe resaltar que dentro de las casas de refugio temporal, las usuarias 

tienen diferentes nacionales, tal como se indica en el análisis descriptivo, 

encontrándose que 45% son de nacionalidad peruana, el 40.9% son de 

nacionalidad venezolana y el resto de la población son de procedencia de los 

países de Bolivia Colombia y otras, siendo el 4.5% de la población. Entendiendo 

con todo ello que la mayor población son mujeres peruanas, sin embargo se 

evidencia un alto índice de presencia de mujeres venezolanas y de acuerdo a la 

experiencia obtenido con el estudio, se puede interpretar que la alta presencia de 

mujeres venezolanas se debe al alto índice de población migrante que los últimos 

años viene ocurriendo en el país por los conflictos sociales en el país en mención. 
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Por otro lado se encontró en el análisis descriptivo que del total de sujetos 

evaluados el 88.9% de mujeres en situación de estado civil soltera presenta un 

nivel de violencia severa, mientras 5.6% de mujeres que son convivientes o 

casadas presenta un nivel de violencia severo, de ello podemos discurrir que la 

mayor población soltera es la que sufrió de violencia en un grado de severidad, 

entendiendo que dichas mujeres se encontraron en algún momento conviviendo 

con el agresor, sin embargo bajo el traslado a las casas de refugio temporal 

refieren que se mantendrán solteras y viviendo solas con sus hijos. 

 
Ello nos lleva al análisis de la tabla descriptiva en el ítem numero de hijos, 

en el cual se tiene como resultado que el 505 de mujeres que presentan violencia 

en un nivel moderado tiene de 3 a 4 hijos y que 61.1% de las mujeres que 

presentan un nivel de severidad en violencia de género tienen entre a 1 a 2 hijos, 

por ello es importante que dichas familias tengan espacios seguros y de apoyo 

social y servicios que puede brindar el estado para su recuperación y la 

adquisición de nuevas doctrinas dentro de los casas de refugio temporal, ya que 

en su gran mayoría tienen hijos que son indirectamente expuestos a la violencia 

ejercida en muchos de los casos por sus propios padres, por ello se pudo 

observar que dentro de las casa de refugio se tiene acceso a un espacio 

ludotecario, incluso se trabaja con los niños temas emocionales como 

académicos, puesto que muchos de ellos no asisten a escuelas o algún centro 

para su desarrollo personal, por ello las casas de refugio cuentan con una 

especialista que solo trabaja con lo hijos de las usuarias, así también los mismos 

tienen accesos a los otros servicios ofrecidos por la entidad como servicio 

psicológico y social, acudiendo a sus controles médicos entre otros. 

 
 

Uno de los puntos de suma relevancia en esta investigación es que las 

mujeres que se encuentras dentro de las casa de refugio son bastantes jóvenes 

puesto que sus edad oscilan entre los 18 y 30 años de edad y sin embargo 

presentan nivel altos en severidad de la violencia, las mismas que también 

presentan solo niveles medio en educación, teniendo que el 52% de la muestra 

llego a culminar sus estudios secundarios, mas no tienen intención de seguir 
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estudios académicos, poniendo como factor principal la falta de dinero y la 

presencia de sus hijos. 

 
A raíz de lo mencionado se puede mencionar a Asencios (2018), quien 

investigo la prevalencia de la violencia económica contra las mujeres, puesto que 

la mujer que decide tener un emprendimiento o negocio no es apoyada y que la 

percepción de autorrealización es baja o hasta nula en las mujeres, inclusive las 

mimas mujeres son obligadas por sus parejas a no trabajar y aun así tener 

préstamos a créditos de manera informal, ello nos lleva a la reflexión que existe 

un factor importante que es la dependencia económica que también viven las 

mujeres dentro de las casas de refugio temporal y que bajo las estrategias que 

plantean los servicios que brinda la institución aliados a otras organizaciones 

buscan el mitigar o eliminar dichas creencias en las mujeres albergadas en las 

casas de refugio temporal en la ciudad de Lima. 
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VI. CONCLUSIONES 

 
 

PRIMERO: Se concluyó que no existe relación estadísticamente significativa entre 

la Violencia de Género y la Satisfacción de la Atención de las Usuarias 

de las Casas de Refugio Temporal en Lima, donde el Rho Spearman 

fue 0.27 y el P valor es de 0.10 mayor que 0.05 mostrando que no 

existe correlación. 

 
SEGUNDO: Se concluyó que no existe relación estadísticamente significativa 

entre la dimensión Factores de Riesgo de la Violencia y la 

Satisfacción de la Atención de las Usuarias de las Casas de Refugio 

Temporal en Lima, donde el Rho Spearman fue 0.09 y el P valor es 

de 0.05 mayor o igual que 0.05 mostrando que no existe 

correlación. 

 
TERCERO: Se concluyó que no existe relación estadísticamente significativa 

entre la dimensión Tipos de Violencia y la Satisfacción de la Atención 

de las Usuarias de las Casas de Refugio Temporal en Lima, donde el 

Rho Spearman fue 0.19 y el P valor es de 0.23 mayor que 0.05 

mostrando que no existe correlación. 

 
CUARTO: Se concluyó que no existe relación estadísticamente significativa entre 

las acciones legales y la Satisfacción de la Atención de las Usuarias 

de las Casas de Refugio Temporal en Lima, donde el Rho Spearman 

fue 0.20 y el P valor es de 0.21 mayor que 0.05 mostrando que no 

existe correlación. 

 
QUINTO: Se concluyó que el 100% de la población seleccionada, percibe como 

Buena la Satisfacción de la atención en las casas de refugio y que el 

mismo porcentaje indica presentar niveles Severos de Violencia de 

Género. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 
PRIMERO: Se recomienda a las Instituciones continuar con la óptima calidad 

de atención, a través de evaluación dirigidos a las usuarias que se 

benefician de los servicios brindados, a fin de comparar resultados 

cada vez sea aplicada dicha evaluación y de esa manera se 

trabaje en planes de acción inmediatos. 

 
SEGUNDO: Se recomienda generar espacios de prevención para favorecer 

los valores culturales y de esa manera reducir la frecuencia de la 

violencia dentro y fuera de la casa de refugio, promoviendo 

habilidades de fortalecimiento a la mujer. 

 
TERCERO: Se recomienda diseñar un plan de intervención para la población 

especifica, definiéndolas por situación de ingreso a la casa de 

refugio identificando los tipos de violencia o cualquier otra 

situación de vulnerabilidad, para mejor y dirección la atención de 

los servicios brindados. 

 
CUARTO: Se recomienda seguir promoviendo y estableciendo nuevas y 

mejores políticas, programas y planes para recobrar la confianza 

en las acciones legales de las casas de refugio y así se 

evidencie la recuperación y satisfacción del apoyo brindado a 

cada usuaria. 
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ANEXOS 

Tabla 01: Matriz de Operacionalización de Variables 
 

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Escala de medición Niveles y Rangos 

Violencia de 

Género 

se define a la 
violencia como el 
hecho de ocasionar 
daño físico, 
psicológico y 
sexual; 
entendiendo que la 
violencia genero se 
basa en la 
determinación de lo 
masculino y lo 
femenino. (Castillo 
2018, p.4) 

se midió mediante 

el cuestionario 

Violencia de 

Género de 

(Vargas, 2022). 

Factores de riesgo 
de violencia 

Valores culturales - Siempre (5) 

- Casi 
Siempre (4) 

- A veces (3) 
- Casi nunca (2) 

- Nunca (1) 

 
 
 
 

Bajo 71-83 
Moderado 84-87 
Alto 88-130 

Frecuencia de violencia 

Tipos de 
violencia 

Violencia física 

Violencia psicológica 

Violencia sexual 

Acciones 
legales 

Normales legales 

Obligación del Estado 

Implementación de 
políticas 

Satisfacción Giese et. al (2003) 
refieren como 
definición, que la 
satisfacción en la 
atención, tendría 
razón en el grado 
de la relación entre 
la experiencia del 
individuo y las 
expectativas del 
mismo. 

para la medición se 

utilizó el 

cuestionario de 

satisfacción de las 

usuarias de 

(Alvarado 2021). 

Elementos tangibles -Instalaciones idóneas 

-Trato del personal 

Escala de Likert 

 

 
-Totalmente 

Insatisfecho 

-Insatisfecho 

-Ni Satisfecho, ni 

insatisfecho 

-Satisfecho 

-Totalmente satisfecho 

 
 
 
 
 
 

Leve 16-37 

Moderado 37-59 

Confiabilidad -Habilidad de 
desempeño 
-Cumplimiento del 
servicio prometido 
-Fiabilidad 

Responsabilidad -Prontitud del servicio 
-Intervención integral. 

     Severo 59-80 

   Seguridad -Confianza en el 
servicio 
-Lugar seguro 
-Confidencialidad 

 

   Empatía -Atención 
personalizada 
-Comprensión de 
necesidades 

 



 

Anexos 02: Instrumentos de Recolección de Datos 

Cuestionario de violencia de genero 

 
 



 

 

Cuestionario de satisfacción 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 



 

 

Anexo 03: Ficha técnica de los Instrumentos de Recolección de Datos 

Cuestionario Sobre La Violencia De Género 

Características Descripción 

Autor 
 
Año de creación 

Procedencia 

Dirigido 

Administración 

: Vargas Cuadros, Luis Albertos 
 

: 2022 
 

: Perú 
 

: Mujeres 
 

: Individual y/o colectiva 

Objetivo : Evaluar la frecuencia de violencia, 
tipo de violencia y acciones legales. 

Cantidad de ítem : 16 

Aplicación : Directa 

 
Tiempo para completar 

 
: 15 minutos 

Criterios de aplicación : Necesitas marcar cada punto que 
piensas 

Escala Likert : Likert 

Respuestas disponibles 1: Nunca 

2: Casi nunca 

3: A veces 

4: Casi siempre 

5: Siempre 



 

 

Cuestionario Sobre Satisfacción de las usuarias 
 

Características Descripción 

Autora 
 
Año de creación 

Procedencia 

Dirigido 

Administración 

: Alvarado Alvarez, Dulce Esperanza 
 

: 2021 
 

: Perú 
 

: Mujeres albergadas 
 

: Individual y/o colectiva 

 
Objetivo 

 
: Evaluar la frecuencia de violencia, 

tipo de violencia y acciones legales. 

Cantidad de ítem : 26 

 

Aplicación 
 

: Directa 

Tiempo para completar : 25 minutos 

 
Criterios de aplicación 

: Necesitas marcar cada punto que 
piensas 

Escala Likert : Likert 

 
 
 

Respuestas disponibles 

 
1: Muy Insatisfecho 

2: Insatisfecho 

3: Ni satisfecho ni Insatisfecho 

4: Satisfecho 

5: Muy Satisfecho 



 

Anexo 04: G* power, programa estadístico diseñado para realizar estimaciones 

de la potencia estadística y del tamaño del efecto. 
 

 

 
Anexo 05: respuesta de autorización de autores de cuestionarios aplicados. 



 

Anexo 06: Resolución de aprobación de proyecto de investigación. 
 



 

 

Anexo 07: Certificados de validez de instrumentos por tres expertos. 

 

 
 



 

 
 

 



 

 



 

 

Anexo 08: Consentimiento Informado. 
 
 

 



 

 

Anexo 08: Base de Datos de la Prueba Piloto 

Variable Violencia de género 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

FACTORES DE RIESGO DE 
VIOLENCIA 

 
TIPOS DE VIOLENCIA 

 
ACCIONES LEGALES 

 

 
TOTAL DEL INSTRUMENTO VIOLENCIA DE 

GÉNERO 
V1 V2 V3 V4 

TOTAL 
DIMENSIÓN 

V5 V6 V7 V8 V9 V10 
TOTAL 

DIMENSIÓN 
V11 V12 V13 V14 V15 V16 

TOTAL 
DIMENSIÓN 

5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 80 

4 5 4 5 18 2 3 3 2 3 2 15 3 4 4 4 5 4 24 57 

4 5 5 5 19 5 5 5 4 1 1 21 3 4 4 4 5 4 24 64 

2 2 5 2 11 5 5 5 5 5 5 30 2 5 5 5 5 5 27 68 

5 5 5 3 18 3 4 3 5 2 4 21 5 5 5 4 5 2 26 65 

5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 80 

5 5 4 4 18 4 5 5 3 3 4 24 3 4 4 3 4 5 23 65 

5 5 5 3 18 3 4 3 5 2 4 21 5 5 5 4 5 2 26 65 

5 5 4 5 19 4 5 4 3 2 4 22 5 4 4 3 4 5 25 66 

5 5 5 5 20 4 5 5 4 3 4 25 4 4 4 3 4 5 24 69 

5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 80 

5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 80 

4 5 4 5 18 2 3 3 2 2 2 14 4 4 4 3 4 5 24 56 

Resultados de la confiabilidad de la variable Violencia de Género 
 
 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

.849 16 



 

 

Variable Satisfacción de la Atención 
 

SATISFACCIÓN DE LA ATENCIÓN 
 

ELEMENTOS TANGIBLES 
 

CONFIABILIDAD 
 

RESPONSABILIDAD 
 

SEGURIDAD 
 

EMPATÍA 
TOTAL DEL 
INSTRUMENTO 
SATISFACCIÓN 

5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 49 5 5 1 11 5 5 5 15 5 5 5 15 125 

5 5 5 3 5 5 5 33 5 5 5 5 3 3 3 5 3 5 42 3 5 3 11 5 5 5 15 5 5 5 15 116 

5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 46 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 126 

4 4 5 5 4 4 5 31 3 5 4 4 5 5 4 4 5 5 44 3 4 5 12 5 5 4 14 5 5 3 13 114 

5 5 5 5 5 5 5 35 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 47 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 127 

5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 4 4 3 3 3 3 4 39 5 5 4 14 4 4 4 12 4 4 4 12 112 

5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 3 13 128 

5 5 5 5 5 5 4 34 4 4 5 4 4 3 4 5 2 2 37 4 5 5 14 5 5 5 15 5 4 5 14 114 

5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 130 

5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 46 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 126 

5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 46 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 126 

5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 46 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 126 

4 4 5 5 4 4 5 31 3 5 4 4 5 5 4 4 5 5 44 3 4 5 12 5 5 4 14 5 5 3 13 114 

5 5 5 5 5 5 5 35 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 47 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 127 

5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 4 4 3 3 3 3 4 39 5 5 4 14 4 4 4 12 4 4 4 12 112 

Resultados de la confiabilidad de la variable Satisfacción de la Atención 
 
 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

.806 26 



 

 

Anexo 09: Base de datos de la muestra 

VARIABLE 1: VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

VIOLENCIA DE GÉNERO 
N° FACTORES DE RIESGO DE VIOLENCIA TIPOS DE VIOLENCIA ACCIONES LEGALES TOTAL DEL 

INSTRUMENTO 
VIOLENCIA DE 

GÉNERO 
V1 V2 V3 

 
V4 

TOTAL 
DIMENSIÓN 

 
V5 

 
V6 

 
V7 

 
V8 

 
V9 

 
V10 

TOTAL 
DIMENSIÓN 

 
V11 

 
V12 

 
V13 

 
V14 

 
V15 

 
V16 

 
TOTAL 

DIMENSIÓN 

1 4 5 1 4 14 1 1 3 1 1 1 8 4 4 3 4 4 5 24 46 
2 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 80 
3 4 5 4 5 18 2 3 3 2 3 2 15 3 4 4 4 5 4 24 57 
4 4 5 5 5 19 5 5 5 4 1 1 21 3 4 4 4 5 4 24 64 
5 2 2 5 2 11 5 5 5 5 5 5 30 2 5 5 5 5 5 27 68 
6 1 1 5 3 10 5 5 5 5 5 5 30 1 1 3 3 3 3 14 54 
7 5 5 5 4 19 3 4 4 3 3 3 20 4 2 1 1 5 3 16 55 
8 4 5 5 4 18 3 3 3 3 2 2 16 2 3 5 5 4 4 23 57 
9 5 5 4 4 18 1 1 3 3 3 2 13 1 1 2 2 5 5 16 47 

10 5 5 5 3 18 3 4 3 5 2 4 21 5 5 5 4 5 2 26 65 
11 4 4 5 4 17 5 5 5 1 3 1 20 5 3 4 3 5 2 22 59 
12 5 5 5 5 20 1 5 5 3 3 3 20 3 3 3 4 3 5 21 61 
13 5 5 5 5 20 3 5 5 3 3 3 22 5 2 3 3 5 2 20 62 
14 5 5 5 4 19 3 4 4 3 3 3 20 4 2 1 1 5 3 16 55 
15 4 5 4 5 18 2 3 3 2 3 2 15 3 4 4 4 5 4 24 57 
16 5 5 3 3 16 3 5 4 3 3 3 21 5 4 4 3 4 5 25 62 
17 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 80 
18 5 5 4 4 18 4 5 5 3 3 4 24 3 4 4 3 4 5 23 65 
19 5 5 5 3 18 3 4 3 5 2 4 21 5 5 5 4 5 2 26 65 
20 5 5 4 5 19 4 5 4 3 2 4 22 5 4 4 3 4 5 25 66 
21 4 5 4 5 18 2 3 3 3 2 4 17 5 4 4 3 4 5 25 60 



 

 
22 5 5 4 4 18 1 1 3 3 3 2 13 1 1 2 2 5 5 16 47 
23 5 5 2 4 16 1 2 1 1 1 1 7 5 4 4 3 4 5 25 48 
24 5 5 4 4 18 1 1 3 3 3 2 13 1 1 2 2 5 5 16 47 
25 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 80 
26 5 5 5 5 20 4 5 5 4 3 4 25 4 4 4 3 4 5 24 69 
27 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 80 
28 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 80 
29 4 5 4 5 18 2 3 3 2 2 2 14 4 4 4 3 4 5 24 56 
30 5 5 4 4 18 1 1 3 3 3 2 13 1 1 2 2 5 5 16 47 
31 5 5 5 3 18 3 4 5 5 2 4 23 5 5 5 4 5 2 26 67 
32 5 5 3 5 18 2 3 3 1 1 1 11 5 4 4 3 5 5 26 55 
33 4 5 4 5 18 2 3 3 2 2 2 14 4 4 4 3 5 5 25 57 
34 4 5 1 4 14 1 1 3 1 1 1 8 4 4 3 4 4 5 24 46 
35 4 5 1 4 14 1 1 3 1 1 1 8 4 4 3 4 4 5 24 46 
36 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 80 
37 5 5 5 3 18 3 4 3 5 1 1 17 4 4 3 4 4 5 24 59 
38 4 5 4 5 18 2 3 3 2 1 1 12 4 4 3 4 4 5 24 54 
39 4 5 1 4 14 1 1 3 5 5 5 20 3 3 4 3 5 2 20 54 
40 4 5 4 5 18 2 3 3 2 3 2 15 3 4 4 4 5 4 24 57 



 

 

VARIABLE 2: SATISFACCIÓN DE LA ATENCIÓN 
 
 
 

SATISFACCIÓN DE LA ATENCIÓN 
N 
° ELEMENTOS TANGIBLES CONFIABILIDAD RESPONSABILIDAD SEGURIDAD EMPATÍA TOTAL, DEL 

INSTRUMEN 
TO 

SATISFACCI 
ÓN 

S 
1 

S 
2 

S 
3 

S 
4 

S 
5 

S 
6 

S 
7 

TOTAL, 
DIMENSI 

ÓN 

S 
8 

S 
9 

S 
1 
0 

S 
1 
1 

S 
1 
2 

S 
1 
3 

S 
1 
4 

S 
1 
5 

S 
1 
6 

S 
1 
7 

TOTAL, 
DIMENSI 

ÓN 

S 
1 
8 

S 
1 
9 

S 
2 
0 

TOTAL, 
DIMENSI 

ÓN 

S 
2 
1 

S 
2 
2 

S 
2 
3 

TOTAL, 
DIMENSI 

ÓN 

S 
2 
4 

S 
2 
5 

S 
2 
6 

TOTAL, 
DIMENSI 

ÓN 

1 

4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 104 
2 

5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 48 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 128 
3 

5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 45 4 5 5 14 5 5 5 15 4 5 5 14 123 
4 

5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 49 5 5 1 11 5 5 5 15 5 5 5 15 125 
5 

5 5 5 3 5 5 5 33 5 5 5 5 3 3 3 5 3 5 42 3 5 3 11 5 5 5 15 5 5 5 15 116 
6 

5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 46 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 126 
7 

4 4 5 5 4 4 5 31 3 5 4 4 5 5 4 4 5 5 44 3 4 5 12 5 5 4 14 5 5 3 13 114 
8 

5 5 5 5 5 5 5 35 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 47 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 127 
9 

5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 4 4 3 3 3 3 4 39 5 5 4 14 4 4 4 12 4 4 4 12 112 
1 
0 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 3 13 128 
1 
1 5 5 5 5 5 5 4 34 4 4 5 4 4 3 4 5 2 2 37 4 5 5 14 5 5 5 15 5 4 5 14 114 
1 
2 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 130 
1 
3 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 46 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 126 
1 
4 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 46 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 126 
1 
5 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 46 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 126 
1 
6 4 4 5 5 4 4 5 31 3 5 4 4 5 5 4 4 5 5 44 3 4 5 12 5 5 4 14 5 5 3 13 114 
1 
7 5 5 5 5 5 5 5 35 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 47 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 127 
1 
8 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 4 4 3 3 3 3 4 39 5 5 4 14 4 4 4 12 4 4 4 12 112 
1 
9 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 3 13 128 
2 
0 5 5 5 5 5 5 4 34 4 4 5 4 4 3 4 5 2 2 37 4 5 5 14 5 5 5 15 5 4 5 14 114 



 

 
2 
1 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 46 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 126 
2 
2 5 5 5 5 5 5 5 35 3 5 4 4 5 5 4 4 5 5 44 3 4 5 12 5 5 4 14 5 5 3 13 118 
2 
3 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 46 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 126 
2 
4 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 46 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 126 
2 
5 5 5 5 5 5 5 5 35 4 4 5 4 4 3 4 5 2 2 37 4 5 5 14 5 5 5 15 5 4 5 14 115 
2 
6 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 46 4 4 4 12 5 5 3 13 5 5 5 15 121 
2 
7 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 46 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 126 
2 
8 5 5 5 5 5 5 5 35 3 5 4 4 5 5 4 4 5 5 44 3 4 5 12 5 5 4 14 5 5 3 13 118 
2 
9 5 5 5 5 5 5 5 35 4 4 5 4 4 3 4 5 2 2 37 4 5 5 14 5 5 5 15 5 4 5 14 115 
3 
0 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 46 3 4 5 12 5 5 4 14 5 5 3 13 120 
3 
1 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 46 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 126 
3 
2 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 48 5 5 5 15 5 4 5 14 4 4 4 12 124 
3 
3 5 5 5 5 5 5 5 35 4 4 5 4 4 3 4 5 2 2 37 4 5 5 14 5 5 5 15 5 4 5 14 115 
3 
4 5 5 5 5 5 5 5 35 3 5 4 4 5 5 4 4 5 5 44 3 4 5 12 5 5 4 14 5 5 3 13 118 
3 
5 5 5 5 5 5 5 5 35 5 4 4 5 5 3 4 5 5 5 45 4 5 5 14 3 5 5 13 5 4 5 14 121 
3 
6 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 46 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 126 
3 
7 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 46 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 126 
3 
8 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 3 5 5 5 4 4 5 5 46 3 4 5 12 5 5 4 14 5 5 3 13 120 
3 
9 5 5 5 5 5 5 5 35 4 4 5 4 4 3 4 5 2 2 37 4 5 5 14 5 5 5 15 5 4 5 14 115 
4 
0 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 46 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 126 



 

Anexo 10: Análisis de supuestos de normalidad 
 

Tabla 10 

Prueba de normalidad de las variables 

Variables de estudio  SW p 

Variable 1 = Satisfacción de la atención (SA) 0.89 < .001 
 Elementos tangibles (ET) 0.39 < .001 
 Confiabilidad (C) 0.85 < .001 
Dimensiones Responsabilidad (R) 0.76 < .001 

 Seguridad (S) 0.63 < .001 
 Empatía (E) 0.80 < .001 
Variable 2 = Violencia de Género (VG) 0.91 < .050 

Dimensión 1 Factores de riesgo de violencia (FRV) 0.78 < .001 

Indicadores 
Valores culturales (VAC) 0.47 < .001 
Frecuencia de violencia (FV) 0.84 < .001 

Dimensión 2 Tipos de violencia (TV) 0.93 < .050 
 Violencia física (VF) 0.88 < .001 
Indicadores Violencia psicológica (VP) 0.93 < .050 

 Violencia sexual (VS) 0.88 < .001 

Dimensión 3 Acciones legales (AC) 0.90 < .050 
 Normales legales (NL) 0.84 < .001 
Indicadores Obligación del Estado (OE) 0.88 < .001 

 Implementación de políticas (IP) 0.83 < .001 

Nota: SW= Shapiro Wilk; p= pvalor de Shapiro Wilk 

Ante las hipótesis para evaluar los supuestos de normalidad 

H1= Las variables no tienen distribución normal 

H0= Las variables si tienen distribución normal 

En la tabla 6, se evalúa el supuesto de normalidad mediante la prueba Shapiro- 

Wilk, observándose que en todos los casos los niveles de significancia (p <.05 y 

.001), por lo que se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que las variables de 

estudio no presentan una distribución normal (Pedrosa et al., 2012). Por lo tanto, 

la correlación será calculada mediante el estadístico no paramétrico Rho de 

Spearman (Romero, 2016). 



 

Anexo 11: Figuras de resultados 

 
 

Figura 1 
Correlación entre las variables de estudio 

 

Nota: VG=Violencia de género; SA=Satisfacción de la atención 

 
En la Figura 1, se halló una correlación entre las variables de estudio de Rho = .27 

sin embargo esta no es significativa (p>.05), además se presenta el tamaño del 

efecto el cual está por debajo del mínimo pequeño (TE= .07) (Domínguez, 2018), 

lo que indica que no existe suficiente varianza compartida entre ambas variables. 



 

Figura 2 
 

Correlación entre las SA, FV e indicadores de FV 
 

 

 

Nota: FV=Frecuencia de violencia; VAC= valores culturales; FRV= Factores de riesgo de 

violencia; SA=Satisfacción de la atención 

 
En la Figura 2, se muestra la correlación entre la SA con la FV y sus indicadores 

en todos los casos las correlaciones no son significativas (p>.05), A la vez los 

tamaños del efecto están por debajo del mínimo pequeño (TE= .07) (Domínguez, 

2018), lo que indica que no existe suficiente varianza compartida entre ambas 

variables. 



 

 

Figura 3 
 

Correlación entre las SA, TV e indicadores de TV 

 

 

Nota: VF= Violencia física; VP= Violencia psicológica; VS= Violencia sexual; TV= Tipos de 

violencia SA=Satisfacción de la atención 

 

En la Figura 3, se halló una correlación entre SA y TV con sus indicadores para 

todos los casos las correlaciones no son significativas (p>.05), además los 

tamaños del efecto están por debajo del mínimo pequeño (TE= .07) (Domínguez, 

2018) lo que indica que no existe suficiente varianza compartida entre ambas 

variables. 



 

 

Figura 4 
Correlación entre las SA, AC e indicadores de AC 

Nota: IP= Implementación de políticas; OE= Obligación del estado; NL= Normas legales; 

AC= Acciones legales SA=Satisfacción de la atención 

 

En la Figura 4, se halló una correlación entre SA y AC con sus indicadores para 

todos los casos las correlaciones no son significativas (p>.05), a excepción de la 

presencia de una correlación significativa de intensidad moderada entre la 

satisfacción de la atención con el indicador obligación del estado (rho = .34 p <.05) 

el tamaño del efecto de esta correlación es mínimo (TE= .07) (Domínguez, 2018) 

lo que indica que existe varianza compartida entre ambas variables. 
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