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RESUMEN 

viii 

El presente estudio tuvo como objetivo general determinar la relación entre la 

violencia de pareja e ideación suicida en mujeres víctimas de Lima Norte, 2023. 

Esta investigación es de tipo básico, de diseño no experimental, de corte 

transversal y alcance correlacional. La muestra estuvo compuesta por 350 

mujeres de 18 a 60 años (M=35.07, DE =10.729) que viven en Lima Norte y 

que han padecido violencia por parte de sus parejas. Los instrumentos 

utilizados fueron la: escala de violencia intrafamiliar (VIFJ4) y el inventario de 

frecuencia de ideación suicida. Los resultados obtenidos muestran que existe 

correlación entre la violencia de pareja y la ideación suicida (rho=0.352, 

r2=0.123, p valor< .001). Se concluye que existe una correlación positiva 

moderada entre la ideación suicida y la violencia de pareja, se acepta la 

hipótesis general de que existe correlación entre la variable violencia de pareja 

y la variable ideación suicida, por lo que se entiende que a mayor violencia de 

pareja mayor será el riesgo de ideación suicida. 

. 

Palabras Clave: Violencia, ideación suicida, correlación. 



ABSTRACT 

ix 

The general objective of this study was to determine the relationship between 

intimate partner violence and suicidal ideation in women victims in northern 

Lima, 2023. This is a basic research, non-experimental design, cross-sectional 

and correlational in scope. The sample consisted of 350 women aged 18 to 60 

years (M=35.07, SD =10.729) living in northern Lima who had experienced 

intimate partner violence. The instruments used were the domestic violence 

scale (VIFJ4) and the suicide ideation frequency inventory. The results obtained 

show that there is a correlation between intimate partner violence and suicidal 

ideation (rho=0.352, r2=0.123, p value< .001). It is concluded that there is a 

moderate positive correlation between suicidal ideation and intimate partner 

violence, the general hypothesis that there is a correlation between the variable 

intimate partner violence and the variable suicidal ideation is accepted, so it is 

understood that the greater the intimate partner violence, the greater the risk of 

suicidal ideation. 

Keywords: Violence, suicidal ideation, correlation. 
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I. INTRODUCCIÓN

La relación de pareja es el eje esencial para el desarrollo de los vínculos 

familiares, dónde se manifiestan emociones y se plantean expectativas que son 

diferentes a otros tipos de interacción social (Urbano et al., 2021) sin embargo, 

cuando existe un desajuste en este lazo sentimental se desencadenan 

situaciones estresantes que dan paso a la violencia de pareja (VP), 

conceptualizada como conductas que causan daño físico, psicológico, sexual o 

económico al cónyuge (Daza y De los Reyes, 2021); estas actitudes de 

acuerdo a Méndez et al. (2022) están generadas por componentes sociales, 

biológicos, económicos, culturales y psicológicos que están arraigados en la 

personalidad del agresor generando consecuencias como; quemaduras, 

hemorragias, pérdida de dientes, fracturas, abortos, infecciones de transmisión 

sexual, miedo, depresión, insomnio, pensamientos e intentos de suicidio 

(Figueroa y Luna 2021). 

Con respecto a los datos informativos acerca de la variable, según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021), indica que la VP puede causar 

la muerte en las víctimas, por lo que cerca de 470.000 mueren a causa de la 

violencia, siendo el 38% que corresponde al género femenino, además las 

regiones que presentaron mayor prevalencia fueron Oceanía, Asia Meridional y 

África. Así mismo a nivel internacional Allahverdi (2020), menciona que 

Estados Unidos de Norte América se ubica dentro de los diez países en dónde 

las personas de género femenino con edades de 18 a 24 años presentan altos 

riesgos de ser agredidas llegando hasta la muerte, las cuáles son evidenciadas 

mediante datos estadísticos de las llamadas entrantes diariamente en la línea 

nacional de violencia, en las que se registran un aproximado de 20 mil 

llamadas al día demostrando que cada cuatro mujeres en ese país son 

agredidas física, sexual y psicológicamente por parte de sus compañeros 

sentimentales, desencadenando como consecuencias graves lesiones como; 

quemaduras, golpes y asfixias, sin embargo sólo el 34%de las víctimas acuden 

en búsqueda de ayuda a los establecimientos de salud. 

Por otro lado, en Latinoamérica este problema se ha transformado en un 

asunto de alerta ya que, en la historia las féminas se han visto limitadas en 
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cuanto a sus derechos, decisiones u oportunidades dentro del sector 

económico, social, político y cultural, por lo que en países como Venezuela 

existe una prevalencia de violencia de pareja del 2%, seguido de Ecuador con 

65%, México 66% y Argentina 68% (Ramírez et al., 2020), demostrando así, la 

existencia de altos niveles de violencia en las mujeres. En el contexto peruano, 

programas nacionales vienen trabajando en la búsqueda de la prevención y 

erradicación de la agresión contra la mujer dado que, a través de estadísticas 

en el año 2021 se evidenció una tendencia creciente de163 mil 797 casos de 

violencia en cuanto al (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

[MIMP], 2021). Asimismo, en el departamento de Lima existió mayor incidencia 

de violencia de pareja con el 28%, seguido por Arequipa 7,5%, Junín 5,8%, 

Cusco 7,5%, y Ancash con 4,4% mostrando un panorama poco favorable, en 

cuanto a la eliminación de las agresiones en nuestro entorno social, de igual 

manera en los distritos de Lima norte, en agosto del año 2020 en Carabayllo se 

registró 126 casos de violencia de pareja, en Comas 197, en Los Olivos 88 y en 

el distrito de Independencia 229 de los cuáles el 83,3% fueron féminas con una 

categoría de edad de 18 a 59 años (MIMP, 2020). 

Por otro lado, el Poder Judicial (PJ, 2021), menciona que se logró una 

importante mejora en el sistema de denuncias contra la violencia hacia las 

mujeres y miembros del círculo familiar. Mediante la conexión y comunicación 

entre las tecnologías de la información de la Corte de Lima Norte y la Policía 

Nacional del Perú (PNP), se ha establecido una interoperabilidad que ha 

permitido la creación de la plataforma MPE-VIOLENCIA, una plataforma en 

línea para denuncias de violencia de género e integrantes del círculo familiar. 

Es fundamental recalcar que desde enero hasta la fecha, se ha evidenciado un 

preocupante aumento en el número de denuncias por violencia contra la mujer 

en la zona norte del país. Los distritos que han registrado los mayores índices 

de denuncias son Los Olivos, con 670 casos, seguido por Carabayllo con 656, 

Comas con 635, San Martín de Porres con 499 y, finalmente, Independencia 

con 223 denuncias. Estas medidas se originaron a raíz de denuncias por 

diversos tipos de agresión, como psicológica, física, patrimonial y económica 

De manera alentadora, el 80% de estas denuncias fueron asistidas en un 

tiempo igual o inferior a cuatro horas, especialmente en los casos de riesgo 
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extremo. Esta respuesta rápida y efectiva es fundamental para brindar 

protección a las víctimas en situaciones de mayor vulnerabilidad y peligro. 

Por otra parte, se entiende por ideación suicida (IS) como los 

pensamientos manifestados a través del deseo de morir, y se dividen en IS 

pasiva que significa desear la muerte, y la IS activa que está conformada por 

fantasías letales junto con la planificación mental de cómo dejar de vivir, 

producida por la idea irracional de creerse inútil, signos de alerta que revelan la 

susceptibilidad para el suicidio consumado (Oyanadel et al., 2021 y Gómez et 

al., 2022). Igualmente otros estudios han demostrado que los determinantes 

sociales asociados a la IS son el quedarse desempleado, no contar con 

estabilidad económica, padecer alguna patología psiquiátrica, vivir en soledad o 

ser víctima de violencia (Gómez et al., 2022). Por lo que aproximadamente 

cerca de 700.000 personas a nivel mundial mueren cada año a causa de esta 

problemática, siendo personas del género femenino de 19 a 29 años víctimas 

con mayor incidencia (OMS, 2021). 

A nivel internacional en el año 2020 en Corea del Sur se reportaron 

13.195 casos de suicidios, siendo 15.9 % del sexo femenino, en países como 

España se evidenció un porcentaje de 4.2, Albania 4.3, Grecia 5.1 y Malta 6.1 

(Expansión, 2020 y Mena, 2022). De igual modo en países latinos como México 

2.2 de cada 100.000 mujeres mueren a causa de suicidio (Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e informática [INEGI], 2021). A nivel nacional en el Perú 

entre el año 2017 al 2021 en Lima se contó con el 20.3% de incidencias 

seguido de Arequipa con 19.2%, Cusco 9.5% y Junín con 8% (Contreras et al., 

2022). En Lima, los distritos con mayor incidencia son; Ate con 1343 casos, 

Santa Anita 548, San Juan de Lurigancho 497, Lima Norte 67.7%, San Martín 

de Porres con 21.7% e Independencia con 10.8% (Hospital Hermilio Valdizan 

[HHV], 2021). 

Saldarriaga et al. (2021), mencionan que la violencia de pareja puede 

causar efectos a personas de diferentes razas, creencias, culturas y niveles 

socioeconómicos, mostrando que aún existen factores reforzadores de estas 

conductas entre los cónyuges es decir, existen creencias erróneas hacia el 

género femenino cómo estereotipos y prejuicios que son las consecuencias del 
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machismo que manifiesta el agresor los cuales son; la manipulación del 

agresor hacia la víctima para generar culpabilidad, la poca información para 

hacer frente a esta problemática y la falta de abordaje de las autoridades. No 

obstante, Castro et al. (2022), indica que la VP se genera por la dependencia 

emocional, estrés, depresión o ansiedad, que tienen importantes implicaciones 

personales, familiares, sociales y de salud pública por lo que pueden contribuir 

a la formulación e incluso implementación de planes suicidas. 

Por ello, la violencia de pareja se convierte en un problema psicosocial 

que daña particularmente a las personas del sexo femenino, haciéndolas 

vulnerables debido al miedo que sienten al estar frente a sus perpetradores, 

situación que provoca el aislamiento social, denigrando su auto concepto, 

autoeficacia y autoestima lo que aumenta la probabilidad de tener 

pensamientos irracionales que atentan contra su integridad física y psicológica 

conduciéndolas a la muerte (Méndez et al., 2022). Sin embargo, pese a la 

información sobre los altos índices de violencia e ideación suicida registrados a 

nivel nacional, internacional y local existen investigaciones centradas en la 

indagación de la asociación existente entre los constructos específicamente en 

poblaciones de mujeres adultas, dejando de lado a poblaciones de mujeres que 

han padecido violencia, casadas o en una relación sentimental con y sin 

estudios primarios, secundarios o universitarios y con empleabilidad, por lo 

que nace la siguiente cuestión: 

¿Cuál es la relación entre la violencia de pareja y la ideación suicida en 

mujeres víctimas de Lima Norte, 2023? 

Debido a ello, con este estudio se pretende brindar información sobre la 

importancia de analizar el vínculo que existe entre los constructos, VP e 

ideación suicida, las que a nivel social se justifica por las tasas de violencia 

contra las féminas en el contexto peruano, debido a las consecuencias que 

ocasionan en la salud mental de las víctimas pudiendo llegar a afectar su 

integridad de forma voluntaria a través de ideaciones suicidas (Colque, 2020). 

A nivel práctico, los resultados en esta investigación brindarán datos 

actualizados en una población específica de mujeres víctimas de cinco 

comisarías correspondientes a la Divpol Norte 2 ya que anteriormente no se ha 
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realizado estudios en esta población sobre este tema lo que permitirá a los 

profesionales del bienestar, desarrollar planes de intervención contra la VP y 

prevención del suicidio. Respecto al ámbito teórico y metodológico, esta 

investigación enfocada a la VP e ideación suicida, permitirá desarrollar futuras 

investigaciones, las cuales podrían ser usadas con otras variables de estudio. 

Por todo lo mencionado, el objetivo general del presente estudio es 

determinar la relación entre la violencia de pareja e ideación suicida en mujeres 

víctimas de Lima Norte, 2023. 

Adicional a ello, los objetivos específicos son: determinar la relación 

entre la dimensión violencia física e ideación suicida en mujeres víctimas de 

Lima Norte, 2023; establecer la relación entre la dimensión violencia 

psicológica e ideación suicida en mujeres víctimas de Lima Norte, 2023; 

analizar la relación entre la dimensión violencia sexual e ideación suicida en 

mujeres víctimas de Lima Norte, 2023; determinar la relación entre violencia 

social e ideación suicida en mujeres víctimas de Lima Norte, 2023; hallar la 

relación entre la violencia patrimonial e ideación suicida en mujeres víctimas de 

Lima Norte, 2023; establecer la relación entre la violencia de género e ideación 

suicida en mujeres víctimas de Lima Norte, 2023; hallar las diferencias en la 

violencia de pareja y la edad en mujeres víctimas de Lima Norte, 2023 y 

conocer las diferencias entre la ideación suicida y la edad en mujeres víctimas 

de Lima Norte, 2023. 

En cuanto a la hipótesis general, en esta investigación existe relación 

entre la violencia de pareja e ideación suicida en mujeres víctimas de Lima 

Norte, 2023. Las hipótesis específicas son: existe relación entre la dimensión 

violencia física e ideación suicida en mujeres víctimas de Lima Norte, 2023; 

existe relación entre la dimensión violencia psicológica e ideación suicida en 

mujeres víctimas de Lima Norte, 2023; existe relación entre la dimensión 

violencia sexual e ideación suicida en mujeres víctimas de Lima Norte, 2023; 

existe relación entre la dimensión violencia social e ideación suicida en mujeres 

víctimas de Lima Norte, 2023; existe relación entre la dimensión violencia 

patrimonial e ideación suicida en mujeres víctimas de Lima Norte, 2023; existe 

relación entre la dimensión violencia de género e ideación suicida en mujeres 

víctimas de Lima Norte, 2023; existen diferencias entre la edad y la violencia de 
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pareja en mujeres víctimas de Lima Norte, 2023; existen diferencias entre la 

edad y la ideación suicida en mujeres víctimas de Lima Norte, 2023. 
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II. MARCO TEÓRICO

De acuerdo con los estudios previos, existen investigadores que se 

mostraron interesados por los constructos en análisis, por lo que a continuación 

se detallarán las investigaciones encontradas a nivel nacional: 

Cabral y Capuñay (2021), analizaron la asociación entre la violencia en 

el noviazgo y la ideación suicida en alumnos de la Región Lambayeque. Para 

ello, se trabajó con una muestra de 600 universitarios cuyas edades oscilaron 

entre los 18 y 25 años, a quienes se les administró dos instrumentos: el 

inventario de violencia entre novios y el cuestionario de ideación suicida de 

Beck. El enfoque del trabajo fue cuantitativo, y se empleó un diseño no 

experimental – transversa. Los resultados del estudio revelaron una 

correlación directa significativa entre la violencia en el noviazgo y la ideación 

suicida en esta población universitaria (p<.05; rho= .463**). Con respecto a la 

violencia en el noviazgo, se encontró que el 38% de los participantes presentó 

un nivel moderado, el 37% un nivel grave, el 13% un nivel leve y el 13% no 

presentó violencia en las relaciones amorosas. En cuanto con la ideación 

suicida, se identificó que el 43% de los universitarios mostraba un nivel de 

riesgo moderado, el 31% un riesgo leve y el 26% un riesgo alto. 

Cisneros (2021), en su estudio de investigación tuvo como objetivo 

descubrir la relación entre los componentes de depresión y VP en féminas del 

distrito de Ate. Para lograrlo, se empleó una metodología de enfoque 

cuantitativo, de tipo básico, con un nivel descriptivo-correlacional. La población 

de estudio estuvo integrada por 6640828 mujeres de Ate Vitarte, de las cuales 

se seleccionó una muestra de 384 mujeres de manera probabilística mediante 

una fórmula estadística. Estas valientes mujeres fueron evaluadas mediante 

dos instrumentos poderosos: el Inventario de Depresión de Beck-II y el 

Inventario de Maltrato en el Noviazgo. Los resultados revelaron que las 

variables de investigación se relacionaban de manera significativa con los 

componentes de depresión y violencia, logrando un Rho de Spearman de 0.813 

y 0.860. 

Apaéstegui y Del Aguila (2019), investigaron si existe una relación 

significativa entre la VP y la ideación suicida en jóvenes de la Escuela de 
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formación policial de la ciudad de Tarapoto. Se utilizó un diseño no 

experimental de corte transversal con alcance correlacional, y se aplicaron dos 

instrumentos, la Escala de violencia en la relación de pareja en jóvenes y la 

Escala de ideación suicida de Beck. La muestra estuvo compuesta por 200 

estudiantes. Los resultados revelaron una correlación significativa entre la 

violencia en la relación de pareja y la ideación suicida (r=0.186*; p>0.05), 

indicando que a mayor violencia, mayor es la ideación suicida. Además, se 

observó una correlación significativa entre la violencia física (r=0.538; p<0.01) y 

la violencia psicológica en conductas de desvalorización (r=0.219*; p<0.01) con 

la ideación suicida. Sin embargo, no se encontró una relación significativa entre 

la violencia psicológica en restricción y la ideación suicida (r=-0.138; p>0.01), ni 

entre la violencia sexual y la ideación suicida (r=0.099; p>0.01), lo que sugiere 

que estas dos dimensiones no tienen un impacto significativo en los 

pensamientos suicidas de los jóvenes. 

Ordinola (2020), su estudio consistió en comparar el nivel de violencia 

experimentada en las relaciones de pareja entre jóvenes del distrito de La 

Punta en el año 2020, analizando diversas variables sociodemográficas. El 

enfoque utilizado fue cuantitativo, con una metodología básica y un diseño no 

experimental de corte transversal, enfocado en un análisis descriptivo 

comparativo. Para ello, se empleó el inventario de violencia de novios como 

instrumento de recolección de datos, y la muestra estuvo compuesta por 183 

jóvenes del mencionado distrito. Los resultados obtenidos indicaron que no se 

encontraron diferencias significativas al comparar los sexos en cuanto a la 

violencia experimentada en las relaciones de pareja adolescente, a excepción 

de la dimensión de coerción que sí mostró diferencias significativas. Por otra 

parte, se hallaron diferencias significativas al comparar las edades, donde 

todas las dimensiones presentaron diferencias significativas (p valor= 0.000). 

También se determinó que existen diferencias significativas al comparar los 

niveles de instrucción, con excepción de las dimensiones de violencia sexual y 

maltrato físico, donde no se observaron diferencias significativas. Estos 

hallazgos resaltan la importancia de considerar factores sociodemográficos al 

abordar la problemática de la violencia en las relaciones de pareja adolescente 

y brindar intervenciones específicas para cada grupo. 
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En cuanto a los estudios internacionales, Inostroza et al. (2022), 

efectuaron una trabajo científico con la intención de demostrar que el sufrir 

violencia repercute en el bienestar personal, llevaron a cabo un estudio en una 

población chilena de 543 mujeres universitarias y pacientes de salud mental 

con edades entre 18 a 66 años, para ello usaron el instrumento auto 

administrativo de la adaptación chilena del cuestionario de suicidalidad de 

Okasha, instrumento auto administrativo de la prueba de salud de Goldberg de 

Beck, el cuestionario de desesperanza, así como la prueba socio demográfico 

(ad –hoc) como resultados en la escala de síntomas depresivos la media fue de 

14.4 y 8.4 puntos de desviación estándar, en la subescala de Ideación Suicida 

de Okasha la media fue de 2.70 y 3.14 en desviación estándar, en la escala 

de desesperanza obtuvieron 4.00 en la media, y 4.5 puntos en desviación 

estándar. Por lo que concluyen que quienes pasaron por violencia tuvieron 

síntomas de depresión, desesperanza e ideación suicida. 

Quevedo y Acuña (2021), realizaron una exploración con la intención de 

conocer la relación que existe entre la VP y la depresión, en 574 féminas y 173 

varones todos estudiantes de la universidad Autónoma de México, lo cual 

emplearon el cuestionario de depresión de Beck y el test de violencia, los 

hallazgos encontrados fueron que el 71.91 % tenían una adecuada relación de 

pareja, sin embargo el 8.82 % son víctimas de violencia leve, y el 6.92 % 

manifiesta violencia en un estadio grave, de los que el 29.44 % presentan 

pensamientos suicidas, en conclusión debido a la crisis por pandemia de Covid 

19 los universitarios presentaron depresión e índices de ideación suicida. 

Da Silva et al. (2021), indagaron la implicancia entre la VP y la ideación 

suicida en mujeres, este trabajo de investigación presentó un tipo de estudio 

descriptivo correlacional y posee un diseño no experimental. Además, se 

desarrolló en 369 féminas adultas de Piauí-Brasil. Las pruebas aplicadas 

fueron las Escalas de Tácticas de Conflicto Revisadas (CTS2) y la aplicación 

del Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20). Los resultados señalaron que hay 

una relación significativa entre los pensamientos de autodestrucción y la 

violencia de pareja íntima (p = 0.000). 

Paredes y Carbajal (2022), refiere que la violencia en la pareja es un 

problema serio y complejo que puede tener efectos negativos en la salud 
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mental de las personas involucradas. Varios estudios han demostrado una 

correlación significativa entre la violencia de pareja y la ideación suicida. La 

presencia de violencia física, psicológica o sexual en la relación puede 

aumentar considerablemente el riesgo de ideación suicida en la víctima. 

Estudios anteriores han encontrado que aquellos que experimentan violencia 

en su relación de pareja tienen más probabilidades de tener pensamientos 

suicidas en comparación con aquellos que no la experimentan. Esto se debe a 

que la violencia en la pareja puede generar sentimientos de desesperanza, 

desesperación, aislamiento y pérdida de autoestima, lo que incrementa el 

riesgo de desarrollar ideación suicida. Los resultados de este estudio indican 

una correlación entre ambas variables (p valor = 0.03), así como también una 

correlación significativa entre la violencia física y la ideación suicida (p=0.04), la 

violencia psicológica y la ideación suicida (p=0.032), y la violencia patrimonial y 

la ideación suicida (p=0.018). 

Luego de haber presentado los antecedentes encontrados a nivel 

nacional e internacional es necesario para la adecuada comprensión presentar 

la definición de las dos variables de estudio, así como sus componentes, las 

teorías y modelos psicológicos que la respaldan. 

En sociedades antiguas, la violencia hacia las mujeres era ampliamente 

aceptada y justificada debido a que tenían escasos o nulos derechos legales y 

de protección, por lo que en determinadas circunstancias éstas eran tratadas 

como posesiones de los hombres, sin embargo a través de los siglos diversos 

movimientos y luchas en protección de los derechos de las féminas han 

desempeñado un papel fundamental al dar visibilidad y denunciar la violencia 

que experimentaron durante el movimiento sufragista en los siglos XIX, por lo 

que durante mediados del siglo XX, hubo un creciente reconocimiento público 

del maltrato a las mujeres y se tomaron medidas para abordar este problema, 

en 1979 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención 

sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW), que contiene disposiciones para prevenir y erradicar el maltrato 

hacia las féminas (Silva et al., 2019; Chao, 2021). 

Por lo que, la Real Academia Española (RAE, 2021), menciona que la 

violencia deriva del latín violentia que es todo acto producido con la intención 
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de lastimarse uno mismo, así como a otras personas y pareja deriva del latín 

vulg. *paricŭlus y son las personas que conviven sin la necesidad de estar 

casados, por lo que la violencia de pareja son actitudes ejercidas con la 

intención de dañar o lastimar al conviviente. Por ello, según Méndez et al. 

(2021), para referirse a relación de pareja se pueden emplear diferentes 

terminologías tales como; relación matrimonial, conyugues, relación entre 

novios, convivientes, concubinos, haciendo referencia al maltrato, violencia 

conyugal, de pareja o marital. Según Bonamigo et al. (2022), refiere que 

existen seis factores de la VP, dónde la violencia física son actos que hacen 

uso de la fuerza para castigar, mediante bofetadas, patadas, quemaduras, 

jalones de pelo, a su misma persona o cualquiera de su entorno y la violencia 

sexual es la acción de exponer a una persona a situaciones sexuales sin su 

consentimiento, haciendo hincapié en los prejuicios como el sexismo y el 

racismo que se esconden detrás. 

Asimismo, Velásquez et al. (2020), refieren que producir miedo mediante 

amenazas, causar enfado, hostigar, ignorar, rechazar e insultar es violencia 

psicológica, además, Martínez (2021), indica que la violencia social es una de 

las expresiones de poder más desmesurados para dañar a individuos, 

comunidades o naciones teniendo como consecuencias la presencia de 

sufrimiento, dolor y muerte de las víctimas. Deere y León (2021), refieren que la 

violencia patrimonial significa un incumplimiento de los derechos humanos de 

la fémina, es decir; el derecho a administrar los bienes muebles y disfrutar de 

los bienes comunes adquiridos en el matrimonio. Y, por último, la violencia de 

género según Cristóbal y Palacios (2020), es toda actitud violenta hacia la 

mujer que va acompañada de la desaprobación y discriminación hacia la 

misma. 

Con respecto a una de las teorías más relevantes sobre el análisis de la 

VP es la teoría de modelo ecológico de Bronfenbrenner (1986), menciona que 

existen factores que hacen proclive la aparición de la violencia en la pareja, 

tales como; el microsistema, que se refiere al entorno cercano en el que una 

persona se desenvuelve como; la familia, la pareja y las relaciones íntimas, en 

este nivel los modos de interactuar y las dinámicas de poder dentro del 

compañerismo romántico pueden desempeñar una  función primordial en la 
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aparición de la violencia de género; mesosistema, se refiere a las interacciones 

y conexiones entre diferentes entornos en los que una persona se encuentra 

involucrada, dentro del marco de la VP esto implica considerar cómo la 

influencia de la comunidad, la cultura y las normas sociales puede tolerar o 

perpetuar la violencia; exosistema, son los entornos más amplios en los que 

una persona no está directamente involucrada pero que afectan su vida por 

ejemplo, las leyes, políticas y servicios disponibles para las víctimas de 

violencia pueden influir en su capacidad para buscar ayuda y protección; 

macrosistema, abarca los valores culturales, creencias e ideologías 

predominantes en una sociedad, en este nivel, patrones de género 

conservadores, la desigualdad de poder y las normas que justifican la violencia 

pueden estar presentes lo que contribuye a la permanencia de la violencia de 

género, por último el cronosistema menciona que las transformaciones y 

transiciones que tienen lugar en los distintos niveles a lo largo del tiempo, esto 

implica considerar cómo los eventos históricos, los cambios sociales y las 

transformaciones culturales pueden ejercer influencia en la violencia de género 

dentro de una sociedad. 

Por otro lado, según las investigaciones realizadas por Bonilla y Rivas 

(2019), el modelo teórico de la transmisión intergeneracional de la violencia 

sostiene que las experiencias de maltrato en la infancia pueden generar 

vínculos que desencadenen comportamientos violentos hacia la pareja en la 

vida adulta. Esta perspectiva destaca la importancia de los antecedentes de 

violencia en el desarrollo de relaciones conflictivas en la edad adulta. Además, 

Fernández et al. (2021), destacan el enfoque genético al abordar la prevalencia 

de violencia en el sexo masculino. Sus estudios sugieren que ciertas conductas 

agresivas pueden estar influenciadas por procesos bioquímicos y hormonales 

en el organismo humano, lo que subraya la relevancia de los factores 

biológicos en el comportamiento agresivo. Por consiguiente, Castilla (2018), 

enfatiza el enfoque teórico de aprendizaje social, el cual sostiene que la 

conducta agresiva puede ser una forma de expresar el descontento aprendido, 

modelado y reforzado a través del ambiente social en donde el sujeto se 

desenvuelve. Este enfoque pone de relieve la influencia del ambiente y las 

interacciones sociales en la adquisición de actitudes y conductas agresivas. 
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Del mismo modo el modelo teórico de Walker (1984), explica la violencia 

contra la mujer mediante fases, la primera de estas es la fase de acumulación 

de tensión, la mujer evita la violencia por parte de su pareja mediante 

comportamientos sumisos y no culpa al agresor por su conductas agresivas; la 

fase de explosión agresión, en este periodo se inicia los ataques sexuales y 

físicos por parte de su compañero de vida manteniendo una actitud sumisa 

ante estos maltratos que se dan durante la relación; la fase de reconciliación, el 

atacante no asume su responsabilidad, niega lo evidente y promete que no 

volverá a ocurrir provocando que la fémina maltratada retire la denuncia y se 

culpabilice por la actitud agresiva de su pareja. 

Por otro lado, la teoría del patriarcado, según Fernández (2019), surge 

como resultado de la desigualdad de poder históricamente arraigada entre 

hombres y féminas en la sociedad. Esta teoría destaca cómo los hombres han 

buscado ejercer control y dominio sobre las mujeres, estableciendo estructuras 

y normas que perpetúan esta desigualdad. Una de las formas en que se 

manifiesta este control es a través del acceso y manejo de los fondos 

económicos y patrimoniales. El patriarcado ha moldeado las relaciones de 

género y ha llevado a que las mujeres se encuentren en posiciones de 

vulnerabilidad, limitando sus oportunidades y decisiones en muchos aspectos 

de la vida. El control de los recursos económicos y patrimoniales se convierte 

en una herramienta de subordinación y coerción, afectando la autonomía y la 

facultad de las féminas para tomar decisiones y ejercer su poder dentro de la 

sociedad. En este contexto, se ha perpetuado una cultura que normaliza la 

violencia de género y tolera el maltrato hacia las mujeres. La teoría del 

patriarcado nos invita a reflexionar sobre cómo las estructuras sociales, 

económicas y culturales influyen en las relaciones de poder y cómo estas 

dinámicas pueden dar lugar a la violencia contra las mujeres. 

Según la teoría de la vulnerabilidad-stress de Joiner y Coyne (1999), la 

violencia de pareja tiene el potencial de causar un impacto significativo y 

negativo en el bienestar psicológico de las mujeres, además de aumentar su 

vulnerabilidad hacia la ideación suicida. Esta teoría sostiene que aquellas 

personas que ya presentan una mayor vulnerabilidad, como aquellos que han 

experimentado traumas previos o que tienen problemas de salud mental, 
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pueden ser más propensas a sufrir consecuencias adversas del estrés 

relacionado con la VP. En el contexto de una relación violenta, esta situación 

estresante puede desencadenar una serie de efectos emocionales 

perjudiciales, incluidos sentimientos abrumadores de desesperanza, una 

sensación de falta de manejo de la propia vida y el aislamiento social. 

Asimismo, la teoría de trauma y complejo de Herman (2015), enfatiza 

que el trauma es una experiencia abrumadora que puede socavar la sensación 

de seguridad y la coherencia de la identidad y el entorno de una persona. Esta 

teoría se concentra particularmente en el trauma complejo, el cual se refiere a 

experiencias prolongadas y repetitivas de abuso o violencia. Ejemplos de ello 

pueden ser el abuso sexual durante la infancia, el abuso doméstico o las 

relaciones desiguales de poder que involucran violencia. El trauma complejo 

puede dejar una huella profunda y duradera en la psique de una persona. Estas 

experiencias traumáticas repetitivas pueden generar efectos a largo plazo que 

afectan el equilibrio mental, emocional y física de la víctima. La sensación de 

seguridad se ve comprometida, y la persona puede experimentar dificultades 

para confiar en los demás y en sí misma. La percepción del mundo puede 

distorsionarse, lo que lleva a una visión negativa o amenazante del entorno. 

De igual manera, la teoría de la exclusión social y el estrés psicosocial, 

desarrollada por Berkman y Glass (2000), se centra en la comprensión de 

cómo la exclusión social puede incidir en la salud mental de las personas. Esta 

teoría sugiere que la falta de conexiones sociales y la ausencia de respaldo 

puede dar lugar a un estrés psicosocial significativo, el cual puede tener 

consecuencias negativas tanto en el bienestar mental como físico de los 

individuos. Cuando una persona se enfrenta a situaciones de exclusión social, 

como el aislamiento o la falta de pertenencia a un grupo social significativo, 

puede experimentar una sensación de soledad y falta de apoyo emocional. 

Esta carencia de vínculos sociales puede generar un sentimiento de 

desprotección y vulnerabilidad, aumentando así la exposición al estrés crónico. 

El estrés psicosocial derivado de la exclusión social puede tener diversos 

efectos negativos en el equilibrio emocional. Puede manifestarse a través de 

síntomas de ansiedad, depresión y otras condiciones de salud mental. Además, 

este tipo de estrés también puede repercutir en la salud física de las personas, 
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dado que un estado prolongado de tensión puede impactar negativamente el 

sistema inmunológico y predisponer a la aparición de enfermedades. 

Por otro lado, la teoría propuesta por Fergusson et al. (1996), sostiene 

que las féminas que han padecido de violencia de género enfrentan un mayor 

riesgo de sufrir consecuencias negativas como la ideación suicida. Según esta 

teoría, la revictimización es un fenómeno en el cual las mujeres que han 

padecido violencia son más propensas a experimentar múltiples episodios de 

victimización a lo largo de sus vidas. Cuando una fémina es víctima de 

violencia, ya sea física, psicológica o sexual, esta experiencia traumática puede 

dejar secuelas emocionales y psicológicas que la hacen más vulnerable en el 

futuro. La exposición repetida a situaciones de violencia puede generar 

sentimientos de desesperanza, desamparo y baja autoestima en las mujeres, lo 

que puede contribuir al desarrollo de ideaciones suicidas. La falta de apoyo y 

recursos para hacer frente a estas experiencias traumáticas también puede 

aumentar el riesgo de ideación suicida en féminas que han sido víctimas de 

violencia. 

La teoría de la violencia conyugal o de pareja propuesta por Holtzworth 

et al. (1997), sostiene que diversos factores, incluida la edad, pueden influir en 

la dinámica y manifestación de la violencia en las relaciones afectivas. Según 

esta teoría, la edad puede desempeñar un papel fundamental en la manera en 

que la violencia se presenta en una relación de pareja. Por ejemplo, se sugiere 

que los individuos más jóvenes pueden tener una mayor propensión a la 

violencia física, mientras que los más mayores pueden recurrir más a formas 

de violencia psicológica o emocional. Esto podría deberse a diferencias en la 

madurez emocional y en la capacidad para manejar conflictos de manera 

constructiva. Además, la teoría también plantea que las experiencias de vida y 

las expectativas sobre las relaciones pueden variar según la edad, lo que a su 

vez puede influir en la forma en que se manifiesta la VP 

Dentro del contexto de la violencia de género, la teoría del estrés de 

coyuntura de Lazarus y Folkman (1984), puede resultar relevante al analizar 

cómo las féminas que son víctimas de esta violencia perciben y manejan el 

estrés asociado a esta situación. Por ejemplo, aquellas mujeres que 

experimentan violencia de género suelen enfrentarse a exigencias y presiones 
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extremas en sus relaciones, lo que puede generar un aumento en el nivel de 

estrés experimentado. Además, la sensación de estar atrapadas con recursos 

limitados para escapar de la violencia contribuye a una mayor vulnerabilidad y 

dificultad para hacer frente a la situación. Es importante comprender cómo 

estas mujeres enfrentan el estrés para poder brindarles el apoyo adecuado y 

desarrollar intervenciones efectivas que ayuden a reducir el impacto negativo 

del maltrato de género en su bienestar emocional y físico. 

Por otra parte, en tiempos antiguos, la ideación suicida era un asunto 

tabú y se encontraba fuertemente influenciada por creencias religiosas y 

supersticiones, por lo que en ciertas culturas, el suicidio se consideraba un acto 

honorable o una vía de escape ante situaciones de deshonra o sufrimiento, sin 

embargo en muchas sociedades el suicidio era estigmatizado y se consideraba 

un pecado o una acción inaceptable (Vargas, 2022). Por lo que durante el 

transcurso del siglo XX, se llevaron a cabo investigaciones trascendentales en 

los ámbitos de la psicología y la psiquiatría, lo que generó un aumento 

significativo en la aclaración de los componentes de riesgo y los trastornos 

vinculados a la ideación suicida, creando herramientas de evaluación con el 

propósito de medir y analizar la presencia de la ideación suicida, además, se 

implementaron programas de prevención e intervención con el propósito de 

abordar este grave problema de salud mental (Anacona y Gómez, 2022). 

En cuanto a la definición de ideación suicida, Rodríguez et al. (2021), 

mencionan que es la primera situación por la que atraviesan las personas para 

llegar al suicidio consumado, existen la IS pasiva que es el deseo de terminar 

con la vida fantaseando sobre la muerte y la IS activa que son pensamientos 

que están acompañados de crear escenarios para dar paso a intentar 

suicidarse (Baños, 2022). Los signos de ideación suicida más relevantes que 

las personas presentan son; alteración en su alimentación, perdida del interés 

de las actividades que solía realizar a diario, consumo de alcohol y drogas de 

forma excesiva, sentimiento de soledad y desánimo por la vida, aislamiento, 

presencia de pensamientos devastadores ya que siente que todo lo que ocurre 

es culpa suya (MINSA, 2022). Los componentes que intensifican el riesgo de 

ideación suicida en las mujeres son las cargas emocionales que traen consigo 

a causa de haber experimentado violencia en etapas anteriores, el alcoholismo, 
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depresión, pérdida de contactos humanos, aislamiento, desengaños, 

dificultades profesionales, financieras, enfermedades crónicas, deficiente 

funcionamiento conyugal y laboral (Chávez et al., 2020). 

Como teoría que respalda la variable ideación suicida hacemos mención 

al modelo de la teoría cognitiva de Beck (1976), sugiere que la ideación suicida 

consiste en pensamientos persistentes en los que una persona considera poner 

fin a su vida, pudiendo este acto ser el desencadenante de un suicidio. Este 

ciclo se categoriza en tres fases principales que reflejan el proceso gradual y 

progresivo que atraviesa una persona que experimenta ideación suicida. En la 

fase de la imaginación, estos pensamientos comienzan a surgir en la mente del 

individuo. Pueden ser desencadenados por diversas circunstancias y factores 

personales, como el estrés, la desesperanza, el aislamiento social, problemas 

emocionales o conflictos interpersonales. Estos pensamientos pueden variar en 

intensidad y frecuencia, pero tienden a ser persistentes y difíciles de controlar. 

A continuación, se encuentra la fase en la que la persona desarrolla el deseo 

de llevar a cabo lo que había imaginado previamente, es decir, la voluntad de 

quitarse la vida. En esta etapa, la ideación suicida puede volverse más intensa 

y recurrente, generando una sensación de desesperación y desesperanza en la 

persona afectada. Es en este punto donde el riesgo de que la ideación se 

convierta en un intento de suicidio puede aumentar significativamente. Por 

último, en la fase final, puede presentarse el intento de suicidio como el acto 

último en respuesta a la ideación persistente. La víctima de la negativa triada 

cognitiva básicamente se visualiza como un ser imperfecto, observa su entorno 

destructor y sin esperanzas, sin sueños y metas hacia el futuro, asimismo 

existen condiciones que hacen que una persona se vuelva vulnerable hacia la 

IS tales como; deficiente funcionamiento familiar, familias desunidas, 

tendencias genéticas hacia la depresión, con lo que se afirma que la IS se 

genera por aspectos psicosociales, personales y familiares (Toro et al., 2016). 

Asimismo, Hausmann y Mawr (2019), plantean la teoría interpersonal del 

suicidio, la cual sugiere que la conducta suicida se manifiesta a través del 

anhelo de poner fin a la vida. Esta teoría identifica dos estados psicológicos 

fundamentales que conducen a la ideación suicida: la percepción de ser una 

carga para quienes rodean a la persona y la desconexión con el entorno social. 
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La capacidad para desear la muerte se desarrolla a través de experiencias 

repetitivas de violencia que reducen el miedo al dolor y disminuyen el temor a 

la muerte. La literatura sobre trauma y violencia se entrelaza en esta teoría, ya 

que los sucesos provocativos y dolorosos en la vida pueden influir en la 

aparición de ideaciones suicidas. Comprender la teoría interpersonal del 

suicidio puede brindar información valiosa para la prevención de esta 

problemática, permitiendo identificar factores de riesgo y diseñar intervenciones 

adecuadas para apoyar a quienes enfrentan pensamientos suicidas. 

El modelo estrés-diátesis ofrece una perspectiva detallada sobre la 

relación entre la transmisión familiar y la predisposición a manifestar agresión y 

conducta suicida. Según esta teoría, existe la posibilidad de que ciertas 

características y tendencias conductuales sean heredadas de generación en 

generación, lo que podría explicar por qué algunas personas muestran una 

mayor inclinación hacia comportamientos agresivos o ideación suicida. Esta 

predisposición no se limita únicamente al género, ya que tanto hombres como 

mujeres podrían verse afectados por esta transmisión genética o familiar. En 

este sentido, se subraya la relevancia de la ideación suicida como uno de los 

aspectos clave que acompañan a estos comportamientos. Es decir, algunas 

personas pueden experimentar pensamientos persistentes sobre dar por 

terminada su vida, lo que aumenta la posibilidad de que eventualmente, 

puedan llegar a actuar en base a estos pensamientos. Un aspecto importante a 

considerar en este modelo es la tendencia a actuar impulsivamente. La 

impulsividad podría actuar como un puente entre la ideación suicida y la acción 

real, lo que significa que aquellos individuos que son más propensos a actuar 

impulsivamente podrían estar en mayor riesgo de llevar a cabo actos suicidas. 

Además, el modelo resalta que la presencia de patrones de conducta agresiva 

puede ser una expresión externa de los conflictos emocionales internos que 

estas personas enfrentan. Estos patrones de agresión pueden ser una forma 

de lidiar con el malestar emocional o de canalizar la angustia que experimentan 

(Van, 2012). 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo 

La investigación básica tiene como intención el conocimiento profundo y 

completo de los fenómenos y hechos observables, mediante la comprensión de 

los aspectos fundamentales y relaciones que establecen los entes. Se trata de 

trabajos experimentales o teóricos que buscan adquirir nuevos conocimientos 

referente a los fundamentos de los fenómenos y eventos observables, sin tener 

una finalidad específica de aplicación o uso determinado (Consejo Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica [CONCYTEC], 2018). 

En cuanto al tipo de exploración, corresponde a una investigación básica 

debido a que permite tener amplio conocimiento científico sin la necesidad de 

concentrarse en consideraciones prácticas (Muntané, 2020). 

Diseño 

El estudio fue de diseño no experimental dado que los constructos no 

fueron manipulados, fue de corte transversal porque cumple el objetivo de 

recolectar información en un solo tiempo sin la necesidad de realizar un 

seguimiento, fue de alcance correlacional puesto que busca la relación entre 

los constructos psicológicos (Arias y Covinos, 2021). 

3.2. Variables y operacionalización 

Violencia de Pareja 

Definición conceptual 

Según, RAE (2021), afirma que la violencia deriva del latín violentia que 

es todo acto producido con la intención de lastimarse uno mismo, así como a 

otras personas y pareja deriva del latín vulg. *paricŭlus y son las personas que 

conviven sin la necesidad de estar casados, por lo que la violencia de pareja 

son actitudes ejercidas con la intención de dañar o lastimar al conviviente (Ver 

anexo 2). 



Definición operacional 
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La definición operacional de la violencia de pareja se realizó a través de 

la escala de violencia intrafamiliar VIFJ4, de Jaramillo (2013), adaptada en el 

Perú por Peña (2018). El instrumento facilitó realizar la medición del tipo y 

grado de la violencia intrafamiliar presentada en féminas, está compuesta de 6 

dimensiones y 20 ítems. 

Indicadores 

Los indicadores que presenta la variable se distribuyen en 6 

dimensiones, para la primera dimensión violencia física se refiere a toda actitud 

que denota maltrato, golpes y empujones. Para la segunda dimensión violencia 

psicológica se hace mención todo acto que tiende a dañar la estabilidad 

psicológica. Tercera dimensión, violencia sexual toda actitud agresiva que 

ejerce la violencia física, psicológica o moral para llevar a cabo conductas 

sexuales en contra de la voluntad. Cuarta dimensión, violencia social es toda 

conducta que provoca daño físico o psicológico mediante ofensas. Quinta 

dimensión, violencia patrimonial toda actitud que vulnera el patrimonio o 

supervivencia causando malestar sobre los bienes comunes o propios y, por 

último, violencia de género que son todas las conductas que causan daño y 

explicado por la condición masculina o femenina. 

Escala de medición 

La escala que se empleó fue de tipo Likert, cuya característica es 

presentar las opciones de respuesta ordenadas mediante un rango, clase o 

categoría (Ochoa y Molina, 2018). 

Ideación Suicida 

Definición conceptual 

Rodríguez et al. (2021), mencionan que la ideación suicida es la primera 

situación por la que atraviesan las personas para llegar al suicidio consumado, 

existen la IS pasiva que es el deseo de terminar con la vida fantaseando sobre 

la muerte y la IS activa que son pensamientos que están acompañados de 

crear escenarios para dar paso a intentar suicidarse (Baños, 2022). (Ver anexo 

3). 
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La definición operacional de la ideación suicida será el resultado de la 

aplicación del inventario de frecuencia de ideación suicida (IFIS), de Sánchez 

et al. (2020), adoptada en el Perú por Baños (2021), el instrumento permitió 

evaluar la frecuencia de pensamientos suicidas presentes en los últimos 12 

meses, es unidimensional y está compuesta por 5 ítems. 

Indicadores 

Evaluar específicamente la frecuencia de ideación suicida durante los 

últimos 12 meses. 

Escala de medición: Tipo Likert 
 

3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 

 
Población 

Según Cutipa y Merino (2022), población es el grupo de elementos que 

pueden ser objeto de estudio, tales como; objetos, eventos o grupos de 

personas. Por lo que en nuestra investigación se optó por una población de 

1030 mujeres víctimas de violencia que residen en Lima Norte (Policía Nacional 

del Perú [PNP], 2023). 

Criterios de inclusión: 

Se está llevando a cabo un estudio dirigido a mujeres entre 18 y 60 años 

que residan en los distritos de Lima Norte. Para ser parte de esta investigación, 

es necesario que estas mujeres hayan presentado previamente una denuncia 

en alguna de las comisarías ubicadas en la zona de Lima Norte. La 

participación en el estudio es completamente voluntaria, es decir, aquellas 

mujeres que deseen colaborar pueden hacerlo de forma libre y sin ningún tipo 

de presión. 

Criterios de exclusión 

Se tomó en cuenta, mujeres de nacionalidad extranjera que residen en 

nuestro país, también mujereres que no hayan tenido pareja anteriormente, 

estar atravesando un tratamiento psiquiátrico y no haber expresado su deseo 

de participar voluntariamente en el estudio. 



Muestra 
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Cutipa y Merino (2022), manifiestan que es un conjunto de casos 

extraídos de una población elegida por una técnica de muestreo particular, es 

considerado una parte del todo. Por otro lado, para el análisis de la cantidad de 

la muestra se empleó la fórmula de poblaciones finitas, conociendo la cantidad 

de sujetos que forman parte de la población general (N), el valor de Zα, la 

proporción esperada (p), 1-p (q), y la precisión (d), para luego utilizar la formula 

y lograr un resultado lo cual fue la muestra final (Cvetkovic et al., 2021). La 

muestra para la investigación fue de 350 mujeres que han padecido violencia 

por parte de sus cónyuges de 18 a 60 años que viven en Lima Norte. 

Tabla 1 
 

 
Composición de la muestra 

 f %  

 
Independencia 71 20.2 

 
La pascana 19 5.4 

Comisaría Payet 122 34.8 

 Túpac Amaru 82 23.4 

 
Tahuantinsuyo 57 16.2 

 

Total 350 100% 
 

Nota: f= frecuencia, %= porcentaje 

 
En la tabla 1, se puede observar que la mayoría de los participantes 

pertenecen a la comisaría de Payet, con un 34.8% de la muestra, seguida de la 

comisaría de Túpac Amaru con el 23.4%. Las comisarías de Independencia, 

Tahuantinsuyo y La Pascana representan el 20.2%, 16.2%, y 5.4% 

respectivamente. Estos porcentajes reflejan la distribución de los evaluados en 

las distintas comisarías y permiten tener una visión clara de cómo se 

seleccionó la muestra para el estudio. 
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Edad de la muestra 

f %  

18 a 30 años 132 37.6 

31 a 40 años 112 31.9 

41 a 50 años 73 20.8 

51 a más 34 9.7 

Total 350 100% 

Nota: f= frecuencia, %= porcentaje 

 
En la tabla 2, se evidencia que un considerable porcentaje, 

específicamente el 37.6%, pertenece al grupo de edad comprendido entre los 

18 y 30 años. En contraste, solo un reducido 9.7% de la muestra se encuentra 

en la categoría de 51 años o más. Estos hallazgos resaltan una mayor 

representación de participantes en el rango de edad más joven, mientras que la 

presencia de personas mayores es significativamente menor en la muestra. 
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Información del estado sentimental de la muestra 

f % 

No 57 16.5 

¿Mantiene actualmente una 
relación de pareja? 

Si 293 83.5 

Total 350 100% 

Nota: f= frecuencia, %= porcentaje 

En la tabla 3, se observa que la mayoría de los participantes, con un 

porcentaje significativo del 83.5%, respondieron afirmativamente, indicando que 

actualmente tienen una relación de pareja. Por otro lado, una proporción más 

reducida, equivalente al 16.5% de las participantes, reportó no tener una 

relación de pareja en este momento. 
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Datos de ocupación de la muestra 

Comisaría Ocupación f % 

Ama de casa 13 3.7 % 

Independiente 58 16.5 % 

Independencia Cobradora 0 0.0 % 

Empleada 0 0.0 % 

Operadora 0 0.0 % 

Ama de casa 7 2.0 % 

Independiente 12 3.4 % 

La pascana Cobradora 0 0.0 % 

Empleada 0 0.0 % 

Operadora 0 0.0 % 

Ama de casa 101 28.8 % 

Independiente 15 4.3 % 

Payet Cobradora 2 0.6 % 

Empleada 3 0.9 % 

Operadora 1 0.3 % 

Ama de casa 65 18.5 % 

Independiente 12 3.4 % 

Túpac Amaru Cobradora 1 0.3 % 

Empleada 2 0.6 % 

Operadora 2 0.6 % 

Ama de casa 46 13.1 % 

Independiente 9 2.6 % 

Tahuantinsuyo Cobradora 1 0.3 % 

Empleada 0 0.0 % 

Operadora 1 0.3 % 

Total 350 100% 

Nota: f= frecuencia, %= porcentaje 

En la tabla 4, al analizar los datos relacionados con las comisarías, se 

destaca que en la comisaría de Independencia, un 16.5% de los participantes 

se identifican como personas independientes. En contraste, en la comisaría de 

La Pascana, este porcentaje es más bajo, con solo un 3.4% de personas que 

se consideran independientes. En cuanto al rol de ama de casa, se observa 

que en la comisaría de Payet, un notable 28.8% de los encuestados son amas 
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de casa. Mientras tanto, en la comisaría Tupac Amaru, este porcentaje es del 

18.5% y en la comisaría de Tahuantinsuyo, un 13.1% de los participantes 

también se identifican como amas de casa. 

Muestreo 

Para la selección de la muestra, se optó por un muestreo no 

probabilístico por conveniencia debido a la facilidad de acceso a los sujetos 

que cumplen con los criterios de inclusión. En este tipo de muestreo, se eligen 

aquellos participantes que se encuentran disponibles y dispuestos a participar 

en el estudio, sin seguir un proceso de selección aleatorio. La elección de esta 

estrategia se basó en la conveniencia y la accesibilidad de la población 

objetivo, lo que permitió agilizar el proceso de recojo de datos (Arias y Covinos, 

2021). 

Unidad de análisis 

Mujeres víctimas de violencia por parte de sus cónyuges que residan en 

Lima Norte, con una edad que varía entre los 18 a 60 años aproximadamente. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas 

La técnica que se empleó para el recojo de datos fue la encuesta en la 

modalidad presencial, debido a que permite la toma de datos por medio de la 

aplicación de un formulario que recoge información factual para su futura 

investigación (Sánchez et al., 2021). 

Instrumentos 

En cuanto a los instrumentos de medida, nos facilitan recopilar y 

registrar información verificable respecto a la variable a estudiar, por lo que 

para obtener la información en cuanto a las variables del estudio se planteó los 

siguientes cuestionarios: escala de violencia intrafamiliar VIF J4, así como el 

inventario de frecuencia de ideación suicida. Los mismos que evidencian 

adecuados criterios de validez y confiabilidad, que son aspectos que se tomó 

en cuenta para la selección de un instrumento en el momento de llevar a cabo 

una investigación. 



Instrumento 1: Escala de Violencia Intrafamiliar (VIFJ4) 
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Descripción del primer instrumento: 

Para el estudio de la variable VP se utilizó la escala de violencia 

intrafamiliar (VIF J4) diseñada por Jaramillo et al. (2013), de procedencia 

ecuatoriana y adaptada en el Perú por Peña (2018), su objetivo fue determinar 

una escala que permitirá cuantificar la clasificación y severidad de violencia 

intrafamiliar en féminas mayores de 18 años, el instrumento puede ser aplicado 

entre 15 a 20 minutos, de manera individual y colectiva en el área clínico, 

comunitario y de investigación, cuenta con 25 ítems y 6 dimensiones que son: 

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

violencia patrimonial y violencia de género de tipo Likert con alternativas como; 

casi nunca (1), pocas veces (2), a veces (3), muchas veces (4) y casi siempre 

(5). La puntuación oscila entre 25 a 125 puntos. (Ver anexo 4) 

Propiedades psicométricas originales del primer instrumento 

En la investigación participaron 356 mujeres denunciantes que asistieron 

a las comisarías de la Mujer de Cuenca en el año 2013. El instrumento cuenta 

con 25 reactivos creados por los autores. La confiabilidad se obtuvo por medio 

de un alfa de Cronbach inicial de 0.938, y retest de 0.944, por lo que cuenta 

con optima propiedades psicométricas para su uso. 

Propiedades psicométricas en el contexto peruano 

En cuanto a las propiedades psicométricas a nivel nacional, Peña 

(2018), con el propósito de encontrar la influencia existente entre violencia 

familiar y la resiliencia en el año 2019, realizó una investigación en féminas de 

puesto de salud la Flor de la zona de Carabayllo, utilizó la escala de violencia 

intrafamiliar (VIFJ4) creado por Jaramillo et al. (2013), sometiendo el 

instrumento a un criterio de jueces, según el KMO y Bartlett se encontró KMO = 

0.952, Chi cuadrado = 6802.482 y gl= 300. Asimismo, en su indagación a 

través del análisis de consistencia interna se evidenció el alfa de Cronbach = 

0.924 lo que demuestra una alta confiabilidad del instrumento. 



Propiedades psicométricas de la prueba piloto 
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Referente a las evidencias psicométricas del piloto, se realizó la validez 

por estructura interna mediante el análisis factorial confirmatorio donde se 

obtuvo un índice de ajuste adecuado (χ²/gl= 3.99; CFI = 0.92; TLI = 0.935; 

SRMR =0.0328; RMSEA = 0.0509). Con relación a los resultados de 

confiabilidad en las dimensiones fueron: violencia física (α=.928, ω=.938), 

violencia psicológica (α=.960, ω=.960), violencia sexual (α=.837 ω=.838), 

violencia social (α=.854, ω=.856), violencia patrimonial (α=.904, ω=.904), 

violencia de género (α=.839, ω=.844). 

Instrumento 2: Inventario de Frecuencia de Ideación Suicida 

Descripción del segundo instrumento: 

El Inventario de Frecuencia de Ideación Suicida: características 

psicométricas de la versión española (FSII) creada por Sánchez et al. (2020), 

es una prueba que tiene como objetivo evaluar la frecuencia de pensamientos 

suicidas presentes en los últimos 12 meses, este instrumento está dirigido para 

evaluar personas de 18 a 64 años. Asimismo, dichas preguntas poseen 

respuestas de tipo Likert de nunca (1) a 5 (casi todos los días) se puntúa de 5 a 

25 siendo los puntajes altos los que evidencian alto índice de presencia de 

ideación suicida. (Ver anexo 5) 

Propiedades psicométricas originales del segundo instrumento 

En cuanto a los hallazgos de la consistencia interna presentó un 

adecuado ajuste en el modelo unidimensional y una adecuada confiabilidad (a= 

.89), correlacionando de forma negativa a componentes protectores del suicidio 

y de manera positiva con el riesgo suicida, demostrando de esa manera una 

adecuada confiabilidad e invariancia respecto a la frecuencia de ideación 

suicida en españoles de edades adultas. Presentó un x2 (5, N=1.013) = 1.102, 

p =. 954. CFI =.999, TLI = .999, SRMR = .017 y RMSEA = .001 (IC 95% = .010 

- .050) evidenciando un adecuado ajuste factorial. Así mismo, la validez

convergente (p < .001) demuestra correlación positiva y significativa hacia el 

riesgo de suicidio, sin embargo, existe una correlación significativamente 

negativa (p<.001) con medidas hacia la protección del suicidio. 
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Propiedades psicométricas de la revisión 

Posteriormente a nivel nacional fue adaptada por Baños et al. (2021), de 

procedencia Peruana, denominándose Inventario de Frecuencia de Ideación 

Suicida (IFIS) con la finalidad de analizar las evidencias psicométricas en una 

población peruana, la prueba puede realizarse de manera personal o grupal, es 

unidimensional y cuenta con 5 ítems de tipo Likert con alternativas de; nunca 

(1), rara vez (2), algunas veces (3), a menudo (4) casi todos los días (5), la 

puntuación oscila entre 5 a 25 puntos, los puntajes altos indican mayor 

severidad. Fue evaluado y validado por jueces expertos encontrándose los 

ítems aptos para el constructo, presenta un CFI de 0.99, RMSEA de 0.03, 

SRMR=0,03 y WRMR= 0.37 con una fiabilidad de w=0.80 y H=0.91 e 

invariancia según sexo y edad (CFI <0.010 y SRMR < 0.030) convirtiéndolo en 

un instrumento que presenta adecuados niveles de validez y confiabilidad. 

Propiedades psicométricas del piloto 

Se realizó la validez por estructura interna mediante el análisis factorial 

confirmatorio donde se obtuvo un índice de ajuste adecuado (χ²/gl= 4.48; CFI = 

0.959; TLI = 0.919; SRMR =0.0442; RMSEA = 0.049). En cuanto a los 

resultados de fiabilidad, se emplearon los estadísticos alfa de Cronbach el cual 

reportó un valor de 0.905 y omega de McDonald el cual se logró un valor de 

0.919. 

3.5. Procedimientos 

Para medir ambas variables de estudio mencionadas anteriormente, en 

un inicio se solicitó a los autores el permiso del uso de las pruebas a emplear 

para la toma de datos. Posterior a ello, se elaboró la encuesta en el que se 

plantearon los instrumentos correspondientes a ambas variables de estudio, 

para luego ser empleada de manera presencial, esta encuesta fue dirigida a 

mujeres que han padecido violencia de pareja quienes asentaron sus 

denuncias en las siguientes comisarías; La Pascana, Payet, Tahuantinsuyo, 

Túpac Amaru e independencia todas correspondientes a la Divpol Norte 2, para 

lo cual solicitamos la autorización de participación a través de un 

consentimiento informado en el que las participantes voluntarias brindaron su 

aprobación como señal de conformidad (Ver anexo 15). De igual forma, dieron 
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paso al llenado de los datos sociodemográficos y la resolución de los 

cuestionarios (Ver anexo 4,5,6). Posterior a la aplicación se realizó la 

depuración de respuestas incompletas, datos incorrectos (repetitivos) o 

aquellas que marcaron más de tres veces la misma alternativa de respuesta. 

Para llevar a cabo el procesamiento y análisis de datos obtenidos, se utilizó el 

programa estadístico Microsoft Excel y Jamovi, con el fin de encontrar el índice 

correlacional e índice de normalidad de ambos instrumentos. 

3.6. Método de análisis de datos 

El estudio utilizó una metodología descriptiva, que permitió recopilar, 

organizar, medir y describir la información de manera individual y grupal de las 

variables de estudio. Asimismo, se empleó un enfoque deductivo que 

proporcionó respuestas contundentes en relación con la variable dependiente 

(VP) y la ideación suicida, problemáticas que se evidencian en la población de 

estudio. Además, se ejecutó un análisis estadístico mediante el programa 

Jamovi versión 2.3.18, utilizando el estadístico de Shapiro-Wilk (Gonzáles et 

al., 2019), para determinar si los datos seguían una distribución paramétrica o 

no paramétrica y realizar la prueba de hipótesis en relación con los objetivos de 

correlación (Apaza et al., 2022). Adicionalmente, se aplicó el estadístico 

Kruskal-Wallis para comprobar las diferencias significativas en relación con la 

edad. Este método no paramétrico se utilizó debido a que las variables 

analizadas no cumplieron con el supuesto de normalidad. El estadístico 

Kruskal-Wallis permitió evaluar si existían diferencias significativas entre 

diferentes grupos de edad con respecto a las variables de interés. Para evaluar 

el tamaño del efecto, se utilizaron los rangos de Cohen (1988), en los cuales se 

dividieron los efectos en pequeños (0.10), medianos (0.30) y grandes (0.50). 

Esto proporcionó una medida de la magnitud de las diferencias encontradas, 

permitiendo entender la relevancia práctica de los resultados logrados. 

3.7. Aspectos éticos 

El informe científico se efectuó en base a los principios establecidos por 

la bioética, por lo que en esta investigación se evidencia la no maleficencia ya 

que los datos obtenidos de las muestras no serán divulgados, igualmente 

consideramos el principio de la justicia que se identifica por la no práctica de 
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racismo o actos discriminatorios, en cuanto a la beneficencia se pretende 

aportar mediante las evidencias psicométricas de las pruebas a trabajar en una 

muestra de mujeres de distritos correspondientes a Lima Norte (Universidad 

César Vallejo [UCV], 2017). 

Asimismo, el Colegio de Psicólogos del Perú (CPSP, 2018), establece 

en su Código de Ética los principios fundamentales que deben regir el 

desempeño de los psicólogos en el país. Estos principios reflejan el respeto a 

la dignidad humana, la responsabilidad social, la competencia, la integridad, la 

privacidad, la confidencialidad, la veracidad e imparcialidad. El respeto a la 

dignidad humana implica valorar y tratar a cada persona con respeto y 

consideración, sin discriminación alguna. La responsabilidad social implica que 

el psicólogo debe tener en cuenta el bienestar de la sociedad en su trabajo, no 

solo el del paciente. La competencia se refiere a que el psicólogo debe estar 

debidamente preparado y capacitado para llevar a cabo su trabajo. La 

integridad implica actuar con honestidad, transparencia y coherencia. La 

privacidad y confidencialidad se refieren al deber de proteger los datos 

confidenciales obtenidos durante la intervención. Finalmente, la veracidad e 

imparcialidad implican que el psicólogo debe ser honesto y objetivo en su 

trabajo y evitar cualquier tipo de manipulación o engaño. Estos principios éticos 

deben ser respetados por los psicólogos en todo momento, para garantizar el 

bienestar de sus pacientes y la sociedad en general. 

Por otro lado, la investigación se planteó en base a la estructura 

establecida por el manual de normas brindado por la Asociación Americana de 

Psicología el que respalda que los hallazgos del estudio son reales y 

confiables. Además, se efectuó el principio de integridad y de justicia, debido a 

que la realización del presente se enfocó en la puesta en práctica de valores 

tales como el respeto, veracidad e integridad sobre los hallazgos logrados de 

las encuestas realizadas a las participantes, sin hacer distinción alguna sobre 

las partes tal cual se afirma en los principios establecido por la conducta ética 

de psicólogos (American Psychological Association [APA], 2020). 

Para finalizar la presente exploración se basó en los artículos del Código 

de Ética de Helsinki el cual establece los principios éticos para el estudio en 

seres humanos, detallando las responsabilidades éticas de los investigadores 



32 

en cuanto al diseño, realización, revisión y publicación de la investigación. 

Entre los principios del código se incluyen la necesidad de adquirir el 

consentimiento informado y voluntario de los evaluados, la importancia de que 

los estudios sean revisados por comités éticos independientes, la obligación de 

los indagadores de proteger la privacidad y confidencialidad de los 

participantes y la necesidad de garantizar la equidad en la selección de estos. 

Además, el código establece que la investigación en seres humanos debe estar 

basada en evidencia científica, y que los beneficios deben superar a los 

posibles riesgos. 
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IV. RESULTADOS

Tabla 5 

Prueba de normalidad de la escala de violencia de pareja y la escala de 

ideación suicida 

Ideación 
Suicida 

Violencia 
de 

Pareja 

Violencia 
física 

violencia 
sexual 

violencia 
psicológica 

violencia 
social 

violencia 
patrimonial 

violencia 
genero 

W de 
Shapiro- 
Wilk 

0.974 0.963 0.988 0.945 0.967 0.981 0.992 0.972 

Valor p 
de 
Shapiro- 
Wilk 

< .001 < .001 < .001 < .001 < .001 < .001 < .001 < .001 

En la tabla 5, se evidencian los hallazgos de la prueba de normalidad de 

ambos constructos, como también las dimensiones de violencia de pareja, 

mediante el estadístico Shapiro-Wilk, cuyos resultados indican valores de p 

inferior a 0.05, confirmando que para la prueba de hipótesis se emplearan 

estadísticos no paramétricos (Royston, 1992). 
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Relación entre la violencia de pareja e ideación suicida 

Violencia de pareja 

Ideación suicida Rho de Spearman 0.463 

Tamaño de efecto 0.2143 

valor p < .001 

En la tabla 6, se puede observar un coeficiente de correlación de 

Spearman de 0.463, lo que indica una correlación positiva moderada entre los 

constructos analizados (Rebollar y Francisco, 2015). Además, el p-valor 

obtenido es inferior a 0.05, lo que significa que se rechaza la hipótesis nula (h0) 

de no existencia de correlación. Esto respalda la idea de que hay una 

asociación significativa entre las variables estudiadas. también, se calculó el 

tamaño de efecto utilizando el índice propuesto por Cohen (1988), y se obtuvo 

un valor de 0.2143. Este valor indica un efecto pequeño, lo que implica que la 

magnitud de la relación entre los constructos es relativamente modesta. 
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Relación entre la dimensión violencia física e ideación suicida 

Ideación Suicida 

Violencia Física Rho de Spearman 0.352 

Tamaño de efecto 0.123 

valor p < .001 

En la tabla 7, se observa un coeficiente de correlación de Spearman de 

0.352, lo que indica una correlación positiva baja entre las variables analizadas 

(Rebollar y Francisco, 2015). Además, el p-valor obtenido es inferior a 0.05, lo 

que significa que se rechaza la hipótesis nula (h0) de no existencia de 

correlación. Esto respalda la idea de que la relación entre las variables es 

estadísticamente significativa. Por otro lado, se calculó el tamaño de efecto 

utilizando el índice propuesto por Cohen (1988), y se obtuvo un valor de 0.123. 

Este valor indica un efecto pequeño, lo que implica que la magnitud de la 

relación entre las variables es relativamente modesta. 
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Relación entre la dimensión violencia psicológica e ideación suicida 

Ideación Suicida 

Violencia Psicológica Rho de Spearman 0.261 

Tamaño de efecto 0.068 

valor p < .001 

En la tabla 8 revelan una correlación positiva baja entre las variables, 

con un coeficiente de correlación de Spearman de 0.261 (Rebollar y Francisco, 

2015). Asimismo, el p-valor obtenido es inferior a 0.05, indicando que se 

rechaza la hipótesis nula (h0) de ausencia de correlación, lo que respalda la 

presencia de una asociación estadísticamente significativa. Asimismo, se 

calculó un tamaño de efecto de 0.068 mediante el índice de Cohen (1988), que 

corresponde a un efecto pequeño. 
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Relación entre la dimensión violencia sexual e ideación suicida 

Ideación Suicida 

Violencia Sexual Rho de Spearman 0.443 

Tamaño de efecto 0.196 

valor p < .001 

En la tabla 9 se evidencia una correlación positiva moderada entre las 

variables, con un coeficiente de correlación de Spearman de 0.443 (Rebollar y 

Francisco, 2015). Este hallazgo indica una relación significativa y relevante 

entre las variables estudiadas. Además, el p-valor obtenido es inferior a 0.05, lo 

que indica que se rechaza la hipótesis nula (h0) de ausencia de correlación, 

respaldando la presencia de una asociación estadísticamente significativa. 

Asimismo, se calculó un tamaño de efecto de 0.196 utilizando el índice de 

Cohen (1988), lo cual se considera un efecto pequeño pero aún relevante en el 

contexto del estudio. 
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Relación entre la dimensión violencia social e ideación suicida 

Ideación Suicida 

Violencia Social Rho de Spearman 0.333 

Tamaño de efecto 0.110 

valor p < .001 

En la tabla 10, se observa una correlación positiva baja entre los 

constructos, con un coeficiente de correlación de Spearman de 0.333 (Rebollar 

y Francisco, 2015). A pesar de ser una correlación positiva baja, el p-valor 

obtenido es inferior a 0.05, lo que indica que se rechaza la hipótesis nula (h0) 

de ausencia de correlación, respaldando la presencia de una asociación 

estadísticamente significativa. Además, se calculó un tamaño de efecto de 

0.110 utilizando el índice de Cohen (1988), lo cual indica un efecto pequeño, 

pero aún relevante en el contexto del estudio. 
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Relación entre la dimensión violencia patrimonial e ideación suicida 

Ideación Suicida 

Violencia Patrimonial Rho de Spearman 0.333 

Tamaño de efecto 0.110 

valor p < .001 

En la tabla 11, se evidencia un coeficiente de correlación de Spearman 

de 0.333, que indica una correlación positiva baja entre las variables (Rebollar 

y Francisco, 2015). Este coeficiente es estadísticamente significativo, ya que el 

p-valor obtenido es inferior a 0.05, lo que lleva al rechazo de la hipótesis nula

(h0) de ausencia de correlación. Además, se calculó un tamaño de efecto de 

0.110 utilizando el índice de Cohen (1988), lo cual sugiere un efecto pequeño 

pero relevante en el contexto del estudio. 
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Relación entre la dimensión violencia de género e ideación suicida 

Ideación Suicida 

Violencia de Género Rho de Spearman 0.215 

Tamaño de efecto 0.046 

valor p < .001 

En la tabla 12, se puede evidenciar un coeficiente de correlación de 

Spearman de 0.215, lo que indica una correlación positiva baja entre las 

variables analizadas (Rebollar y Francisco, 2015). El p-valor obtenido es menor 

a 0.05, lo que conduce al rechazo de la hipótesis nula (h0) y respalda la 

existencia de una correlación significativa. Además, se calculó un tamaño de 

efecto de 0.046 utilizando el índice de Cohen (1988), lo que sugiere un efecto 

pequeño pero aún relevante en el contexto del estudio. 
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Diferencias significativas en la violencia de pareja según la edad 

χ² gl p 
Tamaño de 

efecto 

Violencia de Pareja 21.3 3 < .001 0.210 

Nota: χ²= Chi cuadrado, gl= grados de libertad 

En la tabla 13, se presentan los hallazgos del análisis estadístico 

Kruskal-Wallis, el cual fue utilizado para investigar posibles diferencias 

significativas en la violencia de pareja según la edad de los evaluados. Los 

resultados indican que el valor de p obtenido es menor a 0.05, lo que sugiere 

que existen diferencias significativas en la violencia de pareja en función de la 

edad de los sujetos (McKight y Najab, 2010). Asimismo, se calculó un tamaño 

de efecto de 0.210 considerado un efecto pequeño (Cohen, 1988). Estos 

hallazgos permiten concluir que la edad puede tener un impacto importante en 

la experiencia de violencia de pareja entre los participantes del estudio. 
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Diferencias significativas en la ideación suicida según la edad 

χ² gl p 
Tamaño de 

efecto 

Ideación Suicida 1.78 3 0.62 0.128 

Nota: χ²= Chi cuadrado, gl= grados de libertad 

En la tabla 14, se presentan los resultados del análisis estadístico 

Kruskal-Wallis, el cual fue utilizado para investigar posibles diferencias 

significativas en la ideación suicida según la edad de los sujetos. Los 

resultados indican que el valor de p obtenido es superior a 0.05, lo que sugiere 

que no existen diferencias significativas en la ideación suicida en función de la 

edad de los individuos (McKight y Najab, 2010). Además, se calculó un tamaño 

de efecto de 0.128 considerado un efecto pequeño (Cohen, 1988). Estos 

resultados permiten concluir que la edad no parece tener un efecto significativo 

en la experiencia de ideación suicida entre los participantes del estudio. 
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V. DISCUSIÓN 

 
El objetivo general fue determinar la relación entre la violencia de pareja y 

la ideación suicida en mujeres víctimas de Lima Norte, 2023. Los hallazgos 

obtenidos indican que entre ambas variables se observa una correlación 

positiva moderada dado que el coeficiente de correlación de Spearman fue de 

0.463 (Rebollar y Francisco, 2015), además se evidenció un valor de p inferior 

a 0.05 (Cohen, 1988). Estos hallazgos tienen similitud con el estudio de Cabral 

y Capuñay (2021), quienes analizaron la implicancia entre la VP e ideación 

suicida en jóvenes universitarios de Lambayeque cuyos resultados señalaron 

que existe relación positiva moderada entre ambos constructos analizados, lo 

que explica qué a mayor presencia y experiencia de situaciones violentas será 

mayor la ideación suicida en los jóvenes (p<.05; rho= .463**) corroborando y 

ampliando la evidencia existente sobre la relación entre la VP y la ideación 

suicida en diferentes contextos y poblaciones, por lo que este conocimiento es 

fundamental para la elaboración de estrategias de precaución e intervención 

efectivas dirigidas a proteger a las mujeres víctimas de VP y abordar sus 

necesidades psicológicas y emocionales, sustentados en base a la teoría de la 

vulnerabilidad-stress de Joiner y Coyne (1999), quienes mencionan que la VP 

puede ser un factor de estrés significativo que aumenta la vulnerabilidad de las 

mujeres a experimentar ideación suicida, ésta teoría sostiene que las personas 

con mayores vulnerabilidades, como antecedentes de trauma o problemas de 

salud mental, pueden ser más susceptibles a las repercusiones del estrés, en 

el caso de la VP, esta situación estresante puede generar sentimientos de 

desesperanza, falta de control y aislamiento social, contribuyendo así al 

desarrollo de pensamientos suicidas en las mujeres afectadas. 

En cuanto al primer objetivo específico fue determinar la implicancia 

entre el componente violencia física e ideación suicida en féminas víctimas de 

Lima Norte, 2023 lo cual se halló un p inferior a 0.05 (Cohen, 1988), 

confirmando que existe correlación positiva baja entre ambos temas ya que el 

coeficiente de correlación de Spearman fue de 0.352 (Rebollar y Francisco, 

2015). Estos hallazgos poseen semejanza con la exploración de Cisneros 

(2021), quienes investigaron la implicancia entre la depresión y la VP en 
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féminas del distrito de Ate obteniendo como resultados mencionan que existe 

una correlación significativa entre los constructos (p = 0.000). Asimismo, en el 

objetivo específico se halló una relación positiva alta entre la depresión y 

violencia física (p=0.000, rho= 0.81). Estos resultados destacan la 

trascendencia de abordar de manera global y holística los problemas de salud 

mental y violencia en el marco de las relaciones de pareja, con el objetivo de 

brindar una atención adecuada y una intervención temprana para prevenir el 

deterioro de la salud y el equilibrio mental de las mujeres afectadas. La teoría 

del ciclo de la violencia de Walker (1984), menciona que las mujeres que han 

padecido agresión física por parte de su pareja pueden experimentar un ciclo 

repetitivo de violencia, el cual incluye fases de tensión acumulada, explosión 

violenta y el periodo de luna de miel, éste ciclo de violencia puede llevar a un 

deterioro del bienestar psicológico de la persona que lo padece, aumentando el 

riesgo de ideación suicida. Por otro lado, de acuerdo con Bronfenbrenner 

(1986), en el exosistema se pueden identificar elementos de la sociedad, como 

las normas culturales, que respaldan o permiten la violencia física como un 

medio aceptable para resolver conflictos o ejercer poder, estas normas 

culturales pueden tener un impacto significativo en la aparición de la violencia 

física. 

El segundo objetivo específico fue establecer la relación entre la 

dimensión violencia psicológica e ideación suicida en féminas víctimas de Lima 

Norte, 2023 por lo que se halló una correlación positiva baja entre los 

constructos con un coeficiente de correlación de Spearman de 0.261 (Rebollar 

y Francisco, 2015), dado que el de p es inferior a 0.05 (Cohen 1988). Estos 

hallazgos tienen una semejanza con la indagación de Da Silva et al. (2021), 

cuyo objetivo general fue estudiar la implicancia entre la VP y la ideación 

suicida en mujeres, los resultados mencionan que existe una relación 

significativa entre la ideación suicida y la violencia de pareja íntima (p = 0,000) 

asimismo, se evidenció una asociación entre los pensamientos destructivos y la 

violencia psicológica, en donde se obtuvo un valor de p =0.001, lo cual refuerza 

la importancia de considerar el impacto de la violencia psicológica en el 

bienestar de las féminas afectadas. Estos resultados resaltan la necesidad de 

abordar de manera integral tanto el abuso físico como el abuso psicológico en 
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el contexto de la VP, con el fin de otorgar una atención global y personalizada a 

las mujeres víctimas, y promover estrategias de prevención e intervención 

adecuadas para reducir el riesgo de ideación suicida y promover su bienestar 

psicológico. La teoría de Walker (1984), postula que el maltrato en una relación 

de pareja se desarrolla un ciclo que incluye tres fases: acumulación de 

tensiones, explosión violenta y fase de reconciliación o luna de miel, según esta 

teoría, la violencia psicológica, que implica la manipulación emocional, el 

control y la humillación, puede presentar un impacto significativo en el bienestar 

psicológico de las féminas, aumentando el riesgo de ideación suicida. Por otra 

parte, en el microsistema, en el contexto de la violencia psicológica, las 

relaciones familiares, de pareja, amistades cercanas y entornos laborales 

pueden desempeñar un papel influyente por ejemplo, en una relación de pareja 

el abuso psicológico puede presentarse a través de conductas que ejercen 

control, manipulación, humillación o intimidación por parte de uno de los 

individuos involucrados, éstas dinámicas pueden ser perjudiciales para la salud 

mental y emocional de la persona afectada (Bronfenbrenner,1986). 

El tercer objetivo específico fue analizar la relación entre la dimensión 

violencia sexual e ideación suicida en mujeres víctimas de Lima Norte, 2023, se 

evidencian en los hallazgos que existe una correlación positiva moderada dado 

que se obtuvo un coeficiente de correlación de Spearman de 0.443 (Rebollar y 

Francisco, 2015), además se evidenció un valor de p inferior a 0.05 (Cohen, 

1988). Estos resultados difieren con la investigación de Apàestegui y Del Águila 

(2019), quienes evaluaron relación existente entre la VP e ideación suicida en 

jóvenes del centro de formación policial de Tarapoto, en los hallazgos, no se 

encontró una relación significativa entre la violencia sexual y la IS (rho= 0.99, 

p=0.164) Este resultado destaca la importancia de comprender y abordar de 

manera específica la dimensión de violencia sexual en el marco de la violencia 

de pareja, ya que se ha evidenciado su asociación con la ideación suicida, 

asimismo resaltan la necesidad de desarrollar intervenciones y programas de 

prevención que aborden la violencia sexual y sus efectos en la salud mental de 

las víctimas subrayando la importancia de sensibilizar a la sociedad y a los 

profesionales de la salud sobre la gravedad de la violencia sexual y la 

necesidad de brindar apoyo y recursos adecuados a las féminas que han 
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sufrido esta forma de violencia. Asimismo, según la teoría de trauma y 

complejo de Herman (2015), expresa que las experiencias traumáticas, como la 

violencia sexual, pueden tener un fuerte impacto en la etapa de la vida de un 

sujeto y dar lugar a una serie de síntomas y trastornos psicológicos, incluida la 

ideación suicida. 

El cuarto objetivo específico fue determinar la implicancia entre violencia 

social e ideación suicida en féminas víctimas de Lima Norte, 2023, por lo que 

se obtuvo una correlación positiva baja con un coeficiente de correlación de 

Spearman de 0.333 (Rebollar y Francisco, 2015), también se obtuvo un valor 

de p inferior a 0.05 (Cohen, 1988). Estos hallazgos poseen similitud con el 

estudio de Cisneros (2021), quien investigó la asociación entre la depresión y la 

VP en féminas del distrito de Ate lo cual en sus resultados se evidenció una 

correlación alta entre la violencia sociocultural y la IS (rho=0,763, p valor 

=0.000) resaltando la importancia de considerar el impacto y la necesidad de 

abordar de manera integral la violencia social en los programas de prevención 

y atención a féminas que han padecido de VP, promoviendo la justicia de 

género y la abolición de las normas y estereotipos que perpetúan la violencia. 

Por lo que Berkman y Glass (2000), en su teoría de la exclusión social y el 

estrés psicosocial refieren que las experiencias de violencia social, como la 

discriminación, el acoso y la exclusión, generan un estrés psicológico crónico 

que puede contribuir Al surgimiento de trastornos de salud mental, incluida la 

ideación suicida. Asimismo, en el modelo ecológico de Bronfenbrenner (1986), 

explican que en el exosistema, se pueden identificar elementos como las 

normas culturales que mantienen la desigualdad de género y la violencia, las 

instituciones sociales y políticas que no brindan una protección adecuada a las 

mujeres o incluso perpetúan la impunidad de los agresores, así como los 

factores sociales y económicos que restringen las oportunidades de las 

mujeres y las exponen a situaciones de vulnerabilidad. 

El quinto objetivo específico fue hallar la relación entre la violencia 

patrimonial e ideación suicida en féminas víctimas de Lima Norte, 2023, cuyos 

resultados mencionan que existe una correlación positiva baja entre ambos 

fenómenos presentando un coeficiente de correlación de Spearman de 0.333 
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(Rebollar y Francisco, 2015), además se logró un valor de p inferior a 0.05 

(Cohen, 1988). Estos hallazgos poseen una semejanza con el estudio de 

Paredes y Carbajal (2022), quienes realizaron una investigación con la 

intención de analizar la asociación entre la IS y la violencia de pareja por lo que 

se halló una relación significativa entre la ideación suicida y la violencia 

patrimonial (p=0.018). Estos resultados resaltan la relevancia de considerar la 

dimensión de violencia patrimonial en la evaluación y abordaje de la ideación 

suicida en mujeres víctimas de VP, resaltando la necesidad de reconocer y 

abordar la violencia patrimonial como parte integral de los programas de 

prevención y atención a féminas víctimas de la VP, promoviendo la autonomía 

económica y la preservación de los derechos patrimoniales de las mujeres. 

Tomando como referencia la teoría del patriarcado surge como resultado de la 

desigualdad de poder entre hombres y mujeres en la sociedad. En este 

contexto, los hombres buscan ejercer control y dominio sobre las mujeres, y 

una forma en que lo hacen es a través del control de los recursos económicos y 

patrimoniales (Fernández, 2019). Además, la teoría del estrés y la 

vulnerabilidad de Joiner y Coyne (1999), sugiere que la violencia económica 

actúa como un factor estresante crónico que puede desencadenar problemas 

de salud mental, incluida la ideación suicida, estos enfoques teóricos brindan 

un marco para comprender cómo la violencia económica puede influir en el 

bienestar emocional de las féminas y su riesgo de pensamientos destructivos. 

El sexto objetivo específico fue determinar la relación entre la violencia 

de género e ideación suicida en mujeres víctimas de Lima Norte, 2023 cuyos 

resultados refieren que se halló una relación positiva baja entre los fenómenos 

evidenciando un coeficiente de correlación de Spearman de 0.215 (Rebollar y 

Francisco, 2015), además el valor de p fue inferior a 0.05 (Cohen, 1988). Estas 

evidencias presentan similitud con el estudio de Cabral y Capuñay (2021), 

quienes establecieron la asociación entre la VP e ideación suicida en jóvenes 

universitarios de Lambayeque cuyos resultados señalaron que existe una 

correlación baja entre la violencia de género y la ideación suicida (rho=398, p 

valor = 0.01) estos resultados ofrecen información que resaltan la importancia 

de reconocer y abordar la violencia de género como un factor de riesgo para la 

ideación suicida en mujeres víctimas, subrayando la necesidad de implementar 



48 

estrategias de prevención y atención integral que aborden tanto la violencia de 

género como la salud mental de las féminas, promoviendo entornos seguros y 

empoderadores. Fergusson et al. (1996), en su teoría de victimización 

sostienen que las mujeres que experimentan violencia de género presentan 

mayor riesgo de sufrir consecuencias adversas, como la ideación suicida, 

según esta teoría, la victimización revictimizada se manifiesta a la tendencia de 

los sujetos que han sido víctimas de violencia a experimentar múltiples 

episodios de victimización a lo largo de sus vidas, por lo que, la exposición 

continua a situaciones abusivas y traumáticas puede aumentar su 

vulnerabilidad a la ideación suicida. 

El séptimo objetivo específico fue determinar si existen diferencias entre 

la edad y la violencia de pareja en mujeres víctimas de Lima Norte, 2023 cuyos 

resultados indican un valor de p inferior a 0.05, concluyendo que existen 

diferencias significativas, éstos hallazgos son comparados con el trabajo de 

Ordinola (2020), que tuvo como objetivo comparar el nivel de violencia sufrida 

en la relación de pareja, tomando en cuenta variables socio demográficas, los 

resultados logrados indican que existen diferencias significativas en la violencia 

en relaciones de pareja según la edad (p valor= 0.000). Los resultados indica 

que las mujeres de diferentes edades pueden experimentar niveles distintos de 

violencia en sus relaciones de pareja, sugiriendo que la edad puede 

desempeñar un papel relevante en la dinámica de la violencia de pareja, tanto 

en su aparición como en su intensidad, por lo que se enfatiza la importancia de 

considerar las particularidades de las diferentes etapas de la vida al desarrollar 

estrategias de prevención y atención de la violencia de pareja dirigidas a 

mujeres. En la teoría de la violencia conyugal o de pareja de Holtzworth et al. 

(1997), postulan que el factor edad, puede influir en la dinámica y la 

manifestación de la violencia en las relaciones amorosas. 

El octavo objetivo específico fue establecer si existen diferencias entre la 

edad y la ideación suicida en mujeres víctimas de Lima Norte, 2023 por lo que 

los resultados mencionan que existen diferencias significativas en la ideación 

suicida según la edad, encontrando un valor de p superior a 0.05, concluyendo 

que no existen diferencias significativas, éstos resultados se comparan con el 
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estudio de Inostroza et al. (2022), que tuvo como propósito de demostrar que el 

sufrir violencia repercute en el bienestar personal en mujeres universitarias y 

pacientes de salud mental, entre sus resultados se realizó una regresión lineal 

múltiple sobre la ideación suicida en donde se evidencia que la ideación suicida 

se puede predecir mientras mayor edad tenga la muestra, esta comparativa de 

resultados aporta información relevante para considerar la relación de la edad 

en la ideación suicida de féminas víctimas de violencia, aunque los resultados 

actuales no mostraron diferencias significativas, la investigación previa sugiere 

que la edad puede ser un factor relevante en la relación entre la violencia y la 

ideación suicida, es posible que existan otros factores o mecanismos 

subyacentes que influyan en esta asociación y que aún no han sido 

completamente explorados, por lo tanto se requiere una mayor investigación 

para comprender de manera precisa cómo la edad se vincula con la ideación 

suicida en féminas víctimas de violencia. La teoría del estrés de coyuntura de 

Lazarus y Folkman (1984), quienes manifiestan que los eventos estresantes y 

las circunstancias desfavorables, como la violencia de género, pueden generar 

una carga psicológica y emocional significativa en las personas 

independientemente de su edad, en este sentido, la teoría postula que las 

mujeres que han padecido violencia experimentan altos niveles de estrés y 

malestar, lo cual puede aumentar su vulnerabilidad a la ideación suicida, sin 

embargo, es importante señalar que los factores individuales y contextuales 

también pueden influir en esta relación y que cada caso debe ser considerado 

de manera única. 

Con este estudio se busca proporcionar información sobre la relevancia 

de investigar la relación entre la violencia de pareja y la ideación suicida. Esta 

relevancia se fundamenta en las altas tasas de violencia contra las féminas en 

el contexto peruano y las consecuencias negativas que esto puede tener en su 

salud mental, llegando incluso a considerar pensamientos suicidas como una 

posible respuesta a tal situación. Esta investigación es relevante en el contexto 

científico y social, ya que contribuye a una mejor comprensión de los 

componentes que influyen en la salud mental de las féminas que enfrentan 

violencia de pareja, y puede ofrecer bases para implementar estrategias más 

efectivas de prevención y apoyo en la sociedad. 
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Por último, una limitación importante de este trabajo de investigación fue 

la falta de trabajos previos relacionados con la misma muestra examinada o en 

el contexto específico donde se desarrolla la investigación. 
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VI. CONCLUSIONES 

 
PRIMERA: Se determinó una correlación positiva moderada entre la violencia 

de pareja y la ideación suicida, se acepta la hipótesis general de 

que existe correlación entre la variable violencia de pareja y la 

variable ideación suicida. Por lo que se entiende que a mayor 

violencia de pareja mayor será el riesgo de ideación suicida. 

SEGUNDA: Se halló una correlación positiva baja entre la violencia física y la 

ideación suicida, se acepta la hipótesis de que existe correlación 

entre la violencia física y la ideación suicida, evidenciando que a 

mayor violencia física mayor será el riesgo de ideación suicida. 

TERCERA: Se halló una correlación positiva baja entre la violencia psicológica 

y la ideación suicida, se acepta la hipótesis de que existe 

correlación entre la violencia psicológica y la ideación suicida, 

revelando que a mayor violencia psicológica mayor será el riesgo 

de ideación suicida. 

CUARTA:  Se logró una correlación positiva moderada entre la violencia 

sexual y la ideación suicida, se acepta la hipótesis de que existe 

correlación entre la violencia sexual y la ideación suicida, 

manifestando que a mayor violencia sexual mayor será el riesgo 

de ideación suicida. 

QUINTA:  Se estableció una correlación positiva baja entre la violencia social 

y la ideación suicida, se acepta la hipótesis de que existe 

correlación entre la violencia social y la ideación suicida, 

evidenciando que a mayor violencia social mayor será el riesgo de 

ideación suicida. 

SEXTA:   Se halló una correlación positiva baja entre la violencia patrimonial 

y la ideación suicida, se acepta la hipótesis de que existe 

correlación entre la violencia patrimonial y la ideación suicida por 

lo que a mayor violencia patrimonial mayor será el riesgo de 

ideación suicida. 
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SÉPTIMA:  Se logró una correlación positiva baja entre la violencia de género 

y la ideación suicida, se acepta la hipótesis de que existe 

correlación entre la violencia de género y la ideación suicida, 

revelando que mayor violencia de género mayor será el riesgo de 

ideación suicida. 

OCTAVA: Se evidenció que no existen diferencias significativas en la ideación 

suicida según la edad. Por lo tanto, no existe relación entre la 

ideación suicida y la edad de las evaluadas. 

NOVENA: Se observó que existen diferencias significativas en la violencia de 

pareja según la edad. 
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VII. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Es recomendable realizar investigaciones que aborden la violencia 

de pareja y la ideación suicida en contextos diversos, como las 

provincias, sería de gran valor examinar cómo estos problemas se 

presentan en entornos locales y específicos, que no han sido 

ampliamente estudiados en comparación con áreas urbanas o 

regionales más frecuentemente investigadas. 

SEGUNDA: Utilizar un diseño de investigación longitudinal, puesto que la 

relación entre violencia de pareja e ideación suicida puede ser 

dinámica y evolucionar con el tiempo, realizar seguimientos a lo 

largo del tiempo permitirá evaluar cómo se desarrolla la relación 

entre ambas variables en diferentes momentos y detectar posibles 

cambios. 

TERCERA: Se recomienda llevar a cabo investigaciones posteriores que 

analicen si hay diferencias significativas en la violencia de pareja y 

la ideación suicida en relación con el nivel socioeconómico y el 

grado de instrucción de las participantes. 

CUARTA: Realizar una segunda investigación empleando un muestreo 

probabilístico con la finalidad de corroborar o contrastar los 

hallazgos encontrados en el primer estudio, lo que contribuirá a la 

robustez y fiabilidad de los resultados. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 
 

Problema Hipótesis general Objetivo general 
Método Variables  e ítems  

 Variable 1: Violencia de pareja 

     Dimensiones  Ítems  

  

 
Existe relación entre la 
violencia de pareja e 
ideación suicida en 
mujeres víctimas de Lima 
Norte, 2023 

 
 

 
Determinar la relación entre la 
violencia de pareja e ideación 
suicida en mujeres víctimas de 
Lima Norte, 2023 

Diseño: No experimental – 
Transversal. 

Tipo: Descriptivo – correlacional 

Instrumentos: 

Escala de 
violencia 
intrafamiliar (VIFJ4) 

 

 
Violencia física 
Violencia psicológica 
Violencia sexual 
Violencia social 
Violencia patrimonial 
Violencia de género 

 
Violencia física (1,2,3) 
Violencia psicológica 
(4,5,6,7) 
Violencia sexual (8,9,10) 
Violencia social (11,12,13,14) 
Violencia patrimonial (15,16,17) 
Violencia de género (18,19,20). 

 

Hipótesis especifica Objetivo especifica 
Método  Variable 2:  Ideación suicida  

¿Cuál es la relación 

entre la violencia de 

pareja y la ideación 

suicida en mujeres 

víctimas de Lima 

Norte, 2023? 

 Dimensiones Ítems 

-Existe relación entre la 

dimensión violencia física e 

ideación suicida en 

mujeres víctimas de Lima 

Norte, 2023. 

-Existe relación entre la 

dimensión violencia 

psicológica e ideación 

suicida en mujeres 

víctimas de Lima Norte, 

2023. 

-Existe relación entre la 

dimensión violencia sexual 

e ideación suicida en 

mujeres víctimas de Lima 

Norte, 2023. 

-Existe relación entre la 

dimensión violencia social 

-Determinar la relación entre la 
dimensión violencia física e 
ideación suicida en mujeres 
víctimas de Lima Norte, 2023. 
-Establecer la relación entre la 

dimensión violencia psicológica 
e ideación suicida en mujeres 
víctimas de Lima Norte, 2023. 
-Analizar la relación entre la 

dimensión violencia sexual e 
ideación suicida en mujeres 
víctimas de Lima Norte, 2023. 
-Determinar la relación entre 
violencia social e ideación 
suicida en mujeres víctimas de 
Lima Norte, 2023. 
-Hallar la relación entre la 
violencia patrimonial e ideación 
suicida en mujeres víctimas de 
Lima Norte, 2023. 

                                                                                         -Establecer  la  relación  entre  la  

 
 
 

Inventario de Ideación Suicida 

  

   

 
Unidimensional 

 

 
1, 2, 

3, 4, 5 



e ideación suicida en 

mujeres víctimas de Lima 

Norte, 2023. 

-Existe relación entre la

dimensión violencia 

patrimonial e ideación 

suicida en mujeres 

víctimas de Lima Norte, 

2023. 

-Existe relación entre la

dimensión violencia de

género e ideación suicida

en mujeres víctimas de

Lima Norte, 2023.

-Existen diferencias entre

la edad y la violencia de

pareja en mujeres víctimas

de Lima Norte, 2023.

-Existen diferencias entre

la edad y la ideación

suicida en mujeres

víctimas de Lima Norte,

2023.

violencia de género e ideación 
suicida en mujeres víctimas de 
Lima Norte, 2023. 
-Hallar las diferencias en la 
violencia de pareja y la edad en 
mujeres víctimas de Lima Norte,
2023.
- Conocer las diferencias entre la
ideación suicida y la edad en
mujeres víctimas de Lima Norte,
2023.



Anexo 2: Matriz de operacionalización de la variable violencia de pareja 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Violencia Física 
Actitud que daña físicamente tales 
como: maltrato, golpes, empujones, etc. 

1, 2, 3 

OMS (2021), afirma 
que la violencia de 
pareja forma parte 
de las muchas 
maneras de agredir 
a la mujer, lo que 
se puede 
evidenciar por 
medio de actitudes 
negativas que 
causan daño en el 
aspecto físico, 
emocional y sexual 
que  muestra  el 
agresor hacia su 
pareja. 

La definición 
operacional de la 
variable de estudio 
violencia de pareja se 
realizó mediante la 
escala de violencia 
intrafamiliar VIFJ4, de 
Jaramillo (2013), 
adaptada en el Perú por 
Peña (2018). El 
instrumento facilitó 
realizar la medición del 
tipo y grado de la 
violencia intrafamiliar 
presentada en féminas, 
está compuesta de 6 
dimensiones y 20 ítems. 

Violencia 
psicológica 

Actitud que busque dañar la 
estabilidad psicológica. 

4,5, 6, 7 

Actitudes de agresión para llevar a 
cabo conducta sexual en contra de 
la voluntad. 

8,9,10, 
Escala Ordinal 

1=Nunca Violencia sexual 

Violencia 
de pareja Violencia social 

Conductas que generan daños físicos, 
o psicológicos mediante ofensas.

11,12,13,14 

2 = Pocas veces 
3= A Veces 
4= Muchas veces 

Actitudes que vulneren el 
patrimonio, o supervivencia 
generando malestar sobre los bienes 
comunes o propios 

5= Siempre 

Violencia 
patrimonial 

15,16,17 

Conductas que causen daño y que 
se justifique por su condición de 
hombre o mujer. 

Violencia de 
género 

18,19,20 



Anexo 3: Matriz de operacionalización de la variable ideación suicida 
 

 

 

 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES 
ITEMS ESCALA DE 

MEDICIÓN 
 
 
 
 
 
 

 
Ideación suicida 

 
 
 

 
Llosa y Canetti 
(2019), indican que 
la ideación suicida 
es el pensamiento o 
deseo de quitarse la 
vida. 

Se medirá el riesgo 
de ideación suicida, 
por medio del 
inventario de 
frecuencia de 
ideación suicida 
(IFIS) creada por 
(Baños et al., 2021). 
Los puntajes se 
obtendrán a través 
de los ítems de tipo 
Likert,   ordenadas 
del 1 al 5. 

 
 
 
 
 
 

 
Unidimensional 

 
 
 

 
Evaluar 
específicamente  la 
frecuencia de 
ideación suicida 
durante los últimos 
12 meses. 

 
 
 
 
 

 
1,2, 3,4, 5 

 
 
 

Escala Ordinal 

1=Nunca 

2 = Rara vez 

3=Algunas veces 

4= A menudo 

5= Casi todos los 

días 

 
 

 



 

 

Anexo 4: Instrumento que mide violencia intrafamiliar 

Escala de violencia Intrafamiliar (VIFJ4) – Jaramillo et al. (2013), adaptado 
por Lucía Peña (2018). 

Datos personales 

Estado civil: Edad:    

Ocupación:    Género:    

Instrucciones: 

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

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

que usted proporcione es estrictamente confidencial. 
 

CUESTIONARIO SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR 

Preguntas Respuestas 

Violencia Física Nunca 
Pocas 

veces 
A veces 

Muchas veces 
Siempre 

1 ¿Su pareja le ha golpeado o 
lastimado? 

     

2 
¿Ha adquirido moretones o 

sangrados por causa de los 

golpes? 

     

 
3 

Ha buscado ayuda y/o atención 

médica? (¿Autoridades, 

Comisaría, Puesto de salud u 

Hospital? 

     

Violencia Psicológica Nunca 
Pocas 

veces 
A veces 

Muchas 

veces 
Siempre 

4 
¿Su pareja le insulta con 

frecuencia en frente de otras 

personas? 

     

5 ¿Su pareja le ha sido infiel?      

6 
¿Su pareja ha amenazado con 

Suicidarse si le abandona? 

     

7 ¿Usted siente temor por su 
pareja? 

     

Violencia Sexual Nunca 
Pocas 

veces 
A veces 

Muchas veces 
Siempre 

8 
¿Su pareja le ha dicho que 

Sexualmente no le satisface? 

     

 
9 

¿Su pareja le ha obligado a tener 

relaciones sexuales, sin su 

consentimiento? 

     

 
10 

¿Su pareja le prohíbe el uso de 

métodos anticonceptivos y/o 

preservativos? 

     

Violencia Social Nunca Pocas 
veces 

A veces Muchas veces Siempre 

11 ¿Su pareja se pone molesta (o) 

cuando usted se arregla? 

     

 
12 

¿Su pareja le impide conversar 

con otras personas? 

(Llamadas, reuniones, 

mensajes 

cibernéticos, etc.) 

     



13 ¿Su pareja le ha amenaza si 

usted sale de casa sin el permiso 

de él o ella? 

14 Su pareja se pone celoso (a) 

Cuando usted habla con otras 

personas. 

Violencia Patrimonial Nunca 
Pocas 

veces 
A veces 

Muchas 

veces 
Siempre 

15 ¿Su pareja ha roto las cosas del 
hogar? 

16 
¿Su pareja le ha impedido el 

ingreso a su domicilio? 

17 
¿Su pareja le limita el dinero 

para los gastos del hogar? 

Violencia de Género Nunca 
Pocas 

veces 
A veces 

Muchas 

veces 
Siempre 

18 
¿Al momento de tomar 

decisiones su pareja ignora su 

opinión? 

19 
¿Su pareja nunca colabora con 

las labores del hogar? 

20 

¿Su pareja le impide tener un 

Trabajo renumerado, fuera de 

casa? (Buscar trabajo) 



Anexo 5: Instrumento que mide ideación suicida 

Inventario de Frecuencia de Ideación Suicida- Sánchez et al. (2020), 

adaptado por Baños (2021). 

Instrucciones: por favor lee los siguientes enunciados respecto a ti mismo e 

indica tu grado de acuerdo o desacuerdo, utilizando la siguiente escala de 

respuesta: 

1 2 3 4 5 

Nunca Rara vez Algunas veces A menudo Casi todos los días 

Ítems 

1 Durante los últimos 12 meses ¿con qué frecuencia has pensado 

en hacerte daño? 
1 2 3 4 5 

2 Durante los últimos 12 meses ¿con qué frecuencia has creído que 

no merecías vivir? 
1 2 3 4 5 

3 Durante los últimos 12 meses ¿con qué frecuencia te has 

preguntado qué pasaría si pusieses fin a tu vida? 
1 2 3 4 5 

4 Durante los últimos 12 meses ¿con qué frecuencia has pensado 

en suicidarte? 
1 2 3 4 5 

5 Durante los últimos 12 meses ¿con qué frecuencia has 

Deseado no existir? 
1 2 3 4 5 



Anexo 6: Ficha sociodemográfica 
 

 

Ficha sociodemográfica 

 
De antemano agradecemos su participación voluntaria, a continuación, solicitamos nos 

brinde sus datos personales, ya que esta información debe ser real para garantizar la 

veracidad de la investigación. 

1. Edad 

…………… 

2. Distrito 

- INDEPENDENCIA 

a. Comisaria de Independencia 

b. Comisaria de Payet 

c. Comisaria de Tahuantinsuyo 

- COMAS 

d. Comisaria de Túpac Amaru 

e. Comisaria de La pascana 

3. ¿Mantiene actualmente una relación de pareja? 

a. Si 

b. No 

En las próximas páginas se presentarán dos cuestionarios breves que se le solicita 

completar cuidadosamente. Lea con atención cada pregunta, marque la alternativa que 

estime más conveniente según su caso y responda con completa sinceridad. 



Anexo 7: Carta de presentación de la escuela para el plan piloto 
 

 

 
 
 

 

 



Anexo 8: Carta de presentación de la escuela para la muestra final 
 

 

 
 
 

 

 



Anexo 9: Carta de autorización para el plan piloto 



Anexo 10: Carta de autorización para la muestra final 
 

 

 
 
 

 

 



Anexo 11 
 

 

 
 
 

 



Anexo 12 
 

 

 

 

 



Anexo 13 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



Anexo 14 
 

 

 
 
 

 

 



Anexo 15 
 

 

Consentimiento Informado 

 
Título de la investigación: Violencia de Pareja e Ideación Suicida en Mujeres 

Víctimas de Lima Norte, 2023 

Investigadores: Nuñez Morales Maricielo Clara, con DNI 72213936, código de 

matrícula N° 6700287720 y Solsol Rodriguez Irene Beberly con DNI 47643033 

y código de matrícula N° 6700203378. 

Propósito del estudio 

Le invitamos a participar en la investigación titulada “Violencia de Pareja e 

Ideación Suicida en Mujeres Víctimas de Lima Norte, 2023”, cuyo objetivo es 

determinar la relación existente entre la violencia de pareja y la ideación suicida 

en mujeres víctimas de Lima Norte. Esta investigación es desarrollada por 

estudiantes de pre grado de la carrera profesional de Psicología de la 

Universidad César Vallejo del campus Lima Norte, aprobado por la autoridad 

correspondiente de la Universidad y con el permiso de la institución. 

Con este estudio se pretende brindar información sobre la importancia de 

analizar la relación que existe entre las variables, violencia de pareja e ideación 

suicida, las que se justifican por las cifras de violencia contra la mujer en el 

contexto peruano, debido a las consecuencias que ocasionan en la salud 

mental de las víctimas pudiendo llegar a afectar su integridad de forma 

voluntaria a través de ideaciones suicidas 

Procedimiento 

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente (enumerar 

los procedimientos del estudio): 

1.- Se realizará una encuesta o entrevista donde se recogerán datos personales 
y algunas preguntas sobre la investigación titulada” Violencia de Pareja e 
Ideación Suicida en Mujeres Víctimas de Lima Norte, 2023”. 

2.- Esta encuesta o entrevista tendrá un tiempo aproximado de 5 a 10 minutos y 
se realizará en el ambiente de las comisarías y/o domicilio. 

Las respuestas al cuestionario o guía de entrevista serán codificadas 
usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas. 

* Obligatorio a partir de los 18 años. 



 

 

Participación voluntaria (principio de autonomía): 

Puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si 

desea participar o no, y su decisión será respetada. Posterior a la aceptación 

no desea continuar puede hacerlo sin ningún problema. 

Riesgo (principio de No maleficencia): 

Indicar al participante la existencia que NO existe riesgo o daño al participar en 

la investigación. Sin embargo, en el caso que existan preguntas que le puedan 

generar incomodidad. Usted tiene la libertad de responderlas o no. 

Beneficios (principio de beneficencia): 

Se le informará que los resultados de la investigación se le alcanzarán a la 

institución al término de la investigación. No recibirá algún beneficio económico 

ni de ninguna otra índole. El estudio no va aportar a la salud individual de la 

persona, sin embargo, los resultados del estudio podrán convertirse en 

beneficio de la salud pública. 

Confidencialidad (principio de justicia): 

Los datos recolectados deben ser anónimos y no tener ninguna forma de 

identificar al participante. Garantizamos que la información que usted nos 

brinde es totalmente Confidencial y no será usada para ningún otro propósito 

fuera de la investigación. Los datos permanecerán bajo custodia del 

investigador principal y pasado un tiempo determinado serán eliminados 

convenientemente. 

Problemas o preguntas: 

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con las 

Investigadoras: Nuñez Morales Maricielo Clara 

Email: mnunezm12@ucvvirtual.edu.pe 

Solsol Rodriguez Irene Beberly 

Email: isolsolro@ucvvirtual.edu.pe 

Docente asesor: Dioses Rizzi Juana Elisa 

Email: jdiosesri@ucvvirtual.edu.pe 

Consentimiento 

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo participar 

en la investigación antes mencionada. 

Nombre y apellidos: 

Fecha y hora: 

mailto:mnunezm12@ucvvirtual.edu.pe
mailto:isolsolro@ucvvirtual.edu.pe
mailto:jdiosesri@ucvvirtual.edu.pe


 

 

Anexo 16 

Prueba piloto 
 

Estadísticos descriptivos de los ítems de la variable violencia de pareja 

Mínimo Máximo Media D. E. Asimetría Curtosis 

vi1 1 5 3.08 1.029 0.515 -0.919 

vi2 1 5 2.78 1.082 0.132 -0.803 

vi3 1 5 3.06 1.006 0.546 -0.813 

vi4 1 5 2.77 1.079 0.163 -0.778 

vi5 1 5 2.82 1.032 0.227 -0.385 

vi6 1 5 2.81 1.014 0.348 -0.334 

vi7 1 5 2.86 1.034 0.188 -0.486 

vi8 1 5 2.77 1.064 0.274 -0.490 

vi9 1 5 2.90 1.043 0.108 -0.567 

vi10 1 5 2.63 1.400 0.360 -1.176 

vi11 1 5 2.73 1.388 0.243 -1.239 

vi12 1 5 2.90 1.384 -0.033 -1.352 

vi13 1 5 2.88 1.395 -0.090 -1.401 

vi14 1 5 2.82 1.386 0.118 -1.264 

vi15 1 5 2.69 1.388 0.265 -1.235 

vi16 1 5 3.12 1.323 -0.224 -1.047 

vi17 1 5 3.18 1.308 -0.310 -0.968 

vi18 1 5 3.31 1.187 -0.423 -0.572 

vi19 1 5 3.19 1.336 -0.297 -1.058 

vi20 1 5 2.49 1.317 0.478 -0.933 

vi21 1 5 2.72 1.274 0.257 -1.003 

vi22 1 5 2.75 1.305 0.251 -1.068 

vi23 1 5 2.84 1.139 0.320 -0.738 

vi24 1 5 2.72 1.090 0.313 -0.706 

vi25 1 5 2.73 1.065 0.280 -0.710 

Nota: D.E.= desviación estándar      

 
Se evidencian los estadísticos descriptivos de los ítems, en donde se 

obtuvo una media en el rango de 2.49 a 3.31, con una desviación estándar en 

el rango de 1.006 a 1.400, en relación a la asimetría y curtosis se observa que 

todos los ítems se encuentran dentro del rango de normalidad de +/-1.5. 



Estadísticos descriptivos de los ítems de la variable ideación suicida. 
 

 

 

Mínimo Máximo Media D. E. Asimetría Curtosis 

is1 1 5 2.47 1.182 0.530 -0.617 

is2 1 4 2.10 0.974 0.427 -0.861 

is3 1 5 2.54 1.202 0.594 -0.549 

is4 1 5 2.45 1.160 0.538 -0.577 

is5 1 5 2.37 1.140 0.664 -0.424 

Nota: D.E.= desviación estándar      

 
Se observan los resultados del análisis descriptivo de los ítems de la 

escala de ideación suicida, en donde la media de los ítems se encuentra en el 

rango de 2.10 a 2.54, además la desviación estándar se encuentra en el rango 

de 0.97 a 1.20, para los resultados de asimetría y curtosis se evidencia que 

todos los ítems se mantienen dentro del rango de una distribución normal de 

+/-1.5. 
 

Análisis factorial confirmatorio de violencia de pareja 

IC 90% del 

RMSEA 

χ² gl χ²/gl CFI TLI SRMR RMSEA Inferior Superior 

551 138 3.99 0.92 0.935 0.0328 0.0509 0.027 0.0661 

 
En la tabla se evidencia que el estadístico de chi-cuadrado (χ²) fue de 

551 con 138 grados de libertad (gl), lo que resultó en una relación χ²/gl de 3.99. 

Esta relación indica que la proporción de chi-cuadrado respecto a los grados de 

libertad es relativamente baja, lo que sugiere un buen ajuste del modelo a los 

datos. Además del chi-cuadrado, se utilizaron otros estadísticos para evaluar el 

ajuste del modelo. El Comparative Fit Index (CFI) obtuvo un valor de 0.92 y el 

Tucker-Lewis Index (TLI) un valor de 0.935. Ambos indicadores miden el ajuste 

comparativo del modelo y se encuentran por encima de 0.90, lo que sugiere un 

buen ajuste. El Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) obtuvo un 

valor de 0.0509, con un intervalo de confianza del 90% que varía entre 0.027 y 

0.0661. El RMSEA mide el error de aproximación del modelo y un valor de 

0.0509 indica un ajuste relativamente bueno. El Standardized Root Mean 

Square Residual (SRMR) obtuvo un valor de 0.0328, que también indica un 

buen ajuste del modelo a los datos. 



Confiabilidad de la escala de violencia de pareja 
 

 

 

α de Cronbach ω de McDonald 

Violencia Física 0.928 0.938 

Violencia psicológica 0.960 0.960 

Violencia sexual 0.837 0.838 

Violencia social 0.854 0.856 

Violencia patrimonial 0.904 0.904 

Violencia de genero 0.839 0.844 

 
Se observan las evidencias de confiablidad por dimensiones de la escala 

de violencia de pareja, mediante los coeficientes alfa y omega, evidenciando en 

ambos casos valores superiores al mínimo requerido (0.70), confirmado de esta 

forma que la escala de violencia de pareja demuestra ser confiable. 



 

 

Análisis factorial confirmatorio de ideación suicida 

IC 90% del 

RMSEA 

χ² gl χ²/gl CFI TLI SRMR RMSEA Inferior Superior 

35.9 8 4.48 0.959 0.919 0.0442 0.049 0.041 0.062 

 
En la tabla se evidencia que el estadístico de chi-cuadrado (χ²) fue de 

35.9 con 8 grados de libertad (gl), lo que resultó en una relación χ²/gl de 4.48. 

Esta relación indica que la proporción de chi-cuadrado respecto a los grados de 

libertad es relativamente baja, lo que sugiere un buen ajuste del modelo a los 

datos. Además del chi-cuadrado, se utilizaron otros estadísticos para evaluar el 

ajuste del modelo. El Comparative Fit Index (CFI) obtuvo un valor de 0.959 y el 

Tucker-Lewis Index (TLI) un valor de 0.919, ambos indicadores que miden el 

ajuste comparativo del modelo y se encuentran por encima de 0.90, lo que 

sugiere un buen ajuste. El Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

obtuvo un valor de 0.049, con un intervalo de confianza del 90% que varía 

entre 0.041 y 0.062. El RMSEA mide el error de aproximación del modelo y un 

valor de 0.049 indica un ajuste relativamente bueno. El Standardized Root 

Mean Square Residual (SRMR) obtuvo un valor de 0.0442, que también indica 

un buen ajuste del modelo a los datos. 



 

 

Confiabilidad del test de ideación suicida 
 

 

α de Cronbach ω de McDonald 

Ideación Suicida 0.905 0.919 

 
Se observan las evidencias de confiablidad de la escala de ideación 

suicida, mediante los coeficientes alfa y omega, evidenciando en ambos casos 

valores superiores al mínimo requerido (0.70), confirmado de esta forma que la 

escala de ideación suicida demuestra ser confiable. 



 

 

Código Jamovi 
 

 
jmv::efa( 

data = data, 

vars = vars(vi1, vi2, vi3, vi4, vi5, vi6, vi7, vi8, vi9, vi10, vi11, vi12, vi13, vi14, 

vi15, vi16, vi17, vi18, vi19, vi20), 

sortLoadings = TRUE, 

kmo = TRUE, 

bartlett = TRUE) 
 

 
jmv::efa( 

data = data, 

vars = vars(is1, is2, is3, is4, is5), 

sortLoadings = TRUE, 

kmo = TRUE, 

bartlett = TRUE) 

 
jmv::reliability( 

data = data, 

vars = vars(is1, is2, is3, is4, is5), 

omegaScale = TRUE) 

 
jmv::reliability( 

data = data, 

vars = vars(vi1, vi2, vi3), 

omegaScale = TRUE) 

 
jmv::reliability( 

data = data, 

vars = vars(vi4, vi5, vi6, vi7), 

omegaScale = TRUE) 



 

 

jmv::reliability( 

data = data, 

vars = vars(vi8, vi9, vi10), 

omegaScale = TRUE) 

 
jmv::reliability( 

data = data, 

vars = vars(vi11, vi12, vi13, vi14), 

omegaScale = TRUE) 

 
jmv::reliability( 

data = data, 

vars = vars(vi15, vi16, vi17), 

omegaScale = TRUE) 

 
jmv::reliability( 

data = data, 

vars = vars(vi18, vi19, vi20), 

omegaScale = TRUE) 



Anexo 17 

https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/BuscarInvestigadores.d 

o?tipo=investigadores&apellidos=irene%20beberly%20solsol%20rodrigue 

z&page=1&recordsperpage=10 

https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.d 

o?id_investigador=291446 

https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/BuscarInvestigadores.do?tipo=investigadores&apellidos=irene%20beberly%20solsol%20rodriguez&page=1&recordsperpage=10
https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/BuscarInvestigadores.do?tipo=investigadores&apellidos=irene%20beberly%20solsol%20rodriguez&page=1&recordsperpage=10
https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/BuscarInvestigadores.do?tipo=investigadores&apellidos=irene%20beberly%20solsol%20rodriguez&page=1&recordsperpage=10
https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=291446
https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=291446

