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que padecen las gestantes y describir las consecuencias que repercutieron en el 

bienestar de las mujeres  que vivieron violencia ocasionado  por su pareja. Esta 

investigación se realizó a través del análisis de los diversos estudios realizados en 

diversos contextos socioculturales. La metodología utilizada es una revisión 

teórica de estudios primarios y el diseño es no experimental, se sigue un proceso 

donde se realiza una elección de investigaciones,  para luego clasificar las 

variables. Los resultados en relación a las variables planteadas se encontraron 

que las gestantes fueron agredidas tanto psicológicas, físicas, económicas, 

verbales y sexuales. Como consecuencia estas  mujeres  vivieron episodios de 

ansiedad y depresión  a la vez  evidenciaron estrés postraumático y síntomas de 

ansiedad.  La presente investigación permite analizar y reflexionar sobre la 

necesidad de atender a esta población. 

Palabras clave: Violencia de pareja, mujeres, gestantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen 

 

En el  presente  estudio   se planteó  los objetivos identificar los tipos de violencia 
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In the present study, the objectives were set to identify the types of violence 

suffered by pregnant women and describe the consequences that affected the 

well-being of women who experienced violence caused by their partner. This 

research was carried out through the analysis of the various studies carried out in 

various socio-cultural contexts. The methodology used is a theoretical review of 

primary studies and the design is non-experimental, a process is followed where a 

choice of investigations is made, and then the variables are classified. The results 

in relation to the variables set were found that pregnant women were attacked 

both  psychological, physical, economic, verbal and sexual. As a consequence, 

these women experienced episodes of anxiety and depression and at the same 

time they showed post-traumatic stress and anxiety symptoms. This research 

allows us to analyze and reflect on the need to serve this population. 

 

 
Keywords: Partner violence, pregnant, women. 
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Uno de los problemas que forma parte de la vida cotidiana es la 

violencia expresado de diversas formas, la violencia analizado dentro 

de una relación de pareja es considerado una problemática social que 

aún no se erradica muchas veces justificado por los antecedentes 

culturales  y comportamientos personales que se ve reflejado en  la 

violencia de pareja, ejercida por los hombres sobre las mujeres, quienes  

son consideradas víctimas que han sufrido un daño o perjuicio 

quedando afectadas física o emocionalmente, la violencia accionada 

hacia las mujeres durante el embarazo tiene consecuencias sobre el 

producto que conlleva a una serie de complicaciones en su desarrollo. 

Es una realidad que viven  las mujeres a nivel mundial. En nuestra 

sociedad actual se está haciendo una sensibilización a través de 

diferentes Organizaciones Gubernamentales y Organizaciones No 

Gubernamentales para eliminar con todo tipo de violencia accionada 

sobre la mujer, nos referimos a un  problema que afecta  los derechos 

de las personas  y por lo tanto es de competencia y  responsabilidad de 

la sociedad. 

 

El uso de la fuerza  producida por la pareja es uno de los modos más 

frecuentes de agresión en  contra de la mujer,  refiero específicamente 

a la violencia ya sea física, sexual o emocional  produciendo  efectos en 

el bienestar de la  salud, este estudio recolectó información sobre las 

agresiones ejercida por la pareja como por otras personas, el estudio 

demostró que alrededor del 30% del total de las mujeres  en todo el 

mundo vivieron violencia en algún momento de sus vidas. El estudio 

nos presenta la necesidad de desterrar la idea de tolerancia de la 

violencia contra las mujeres, brindando apoyo desde los diversos 

sectores tanto privados como públicos. Organización Mundial de la 

Salud (2013) 

La investigación presentado por García (2015). En un informe Multipaís 

de la O.M.S. Denotando una alto porcentaje de  ejecución de la fuerza 

I. INTRODUCCIÓN 
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física  en la pareja durante  el periodo del embarazo que fluctúa entre el 

1% en Japón y el 28% en las provincias del Perú, (p. 6). Podemos 

observar que el resultado obtenido en el Perú es elevado en relación a 

Japón. Las  madres gestantes del Perú son de escasos recursos 

económicos, sin  instrucción elemental, lo que explicaría  su situación 

de debilidad, generalmente están expuestas  a padecer y soportar 

sufrimiento, los padres, hermanos o la pareja, son los principales 

agresores. OMS (2018). Se demostró que si estás mujeres son 

violentadas  físicamente antes de la  gestación serán más propensas a  

ser violentadas durante el embarazo. Moyeda et al. (2013) 

Otra investigación concluyen lo siguiente: las mujeres que habiendo 

tenido seis o más  parejas masculinas íntimas antes de su actual pareja  

se asociaron con abuso físico contra mujeres embarazadas. Se 

encontró un resultado similar para la violencia psicológica contra 

mujeres embarazadas. Una posible explicación para este hallazgo 

podría ser que cuando la pareja masculina sabe que su esposa, 

compañera,  novia ha tenido otras parejas masculinas de por vida 

tendían a sufrir episodios de violencia. Ribeiro et al. (2014) 

Las características que presentan las mujeres que sufren violencia 

repercuten en la salud mental.  Cuando la amenaza es persistente, la 

afectada generalmente empieza a creer que es agredida por que se lo 

merece, esto lo hace como una forma de protección. Esta situación 

podría provocar cambios drásticos en su personalidad afectando sus 

comportamientos y emociones que de alguna manera pueda trastocar 

su persona. Es considerado la violencia un estresor que refleja  

negativamente en la salud  de las  mujeres que viven con sus agresores 

manteniendo  relaciones con parejas de rasgos agresivos. Blasco et al. 

(2014)  

De acuerdo al estudio realizado, los resultados evidencian que  menos 

del 40%  las mujeres que son violentadas acuden  a pedir  apoyo. 

Generalmente las mujeres que piden apoyo lo hacen primero en  la 

familia, segundo con las  amistades y muy poco  confían en las 

entidades policiales o  profesionales de la salud. Menos del 10% las 
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mujeres  buscaron ayuda luego de  haber padecido  un acto de 

violencia lo hicieron recurriendo a la policía. Naciones Unidas (2015). 

Los porcentajes de las violencias contra las mujeres han aumentado 

significativamente en la actualidad. 

En nuestro país el Centro de Emergencia Mujer, presentó un Informe 

Estadístico donde se reportan datos recogidos desde 1999 hasta 

diciembre de 2018, donde se observa un crecimiento en el número de  

casos de violencia, En enero de 2019  se observó un incremento de 

46% con referente a los resultados del año 2018. Las mujeres 

agredidas representan un  (87%)  se observa que el resultado aumenta    

comparado al año anterior (85%), Una persona puede ser atendida una 

o varias veces en el CEM, considerándola como reincidente. Centro de 

Emergencia Mujer (CEM, 2019)  

Otra investigación desarrollada con población  adulta de 18 a 59 años 

de edad el 96% son mujeres y el 4% son hombres,  de los cuales  5018 

casos sufrieron humillación psicológica, 4328 presentaron abuso físico 

y 411 padecieron  vejación sexual; el 32% fueron registrados en  Lima, 

el  8% Arequipa y el  6% a Junín, estos son los departamentos que 

presentan mayor violencia en contra de la mujer.  Centros de 

Emergencia Mujer. CEM (2019) 

Se realizó una  Encuesta Demográfica y de Salud (ENDES, 2014).  

Donde  consideró  las variables salud mental, salud física, interrupción 

de embarazos a consecuencia de la violencia ejercida por su esposo o 

compañero. El resultado en la presente encuesta  demuestra  las 

consecuencias que viven las mujeres, se logró verificar  el aumento del 

13% frente al grupo de mujeres que no sufrieron violencia. Programa  

(PNCVFS, 2017) 

Por lo mencionado anteriormente considero de relevancia analizar este 

tema de investigación, profundizar en cuanto a las  causas, los tipos y 

las consecuencias de la violencia ejercida hacia esta población 

desprotegida, que permitirá comprender la magnitud del problema. A 
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través del tiempo hasta la actualidad este problema se sigue dando, en 

algunas familias no se habla mucho sobre este asunto es importante 

tratar sobre la violencia ejercida hacia las mujeres, más aún si se trata 

de mujeres gestantes y  que muchas familias sufren viendo a sus 

madres e hijas maltratadas vulnerando el derecho a una vida sana, al 

respeto hacia su persona y  la dignidad  a disfrutar de una buena salud 

mental. 

En esta investigación se utilizará el enfoque cuantitativo, el cual es un 

proceso secuencial y probatorio demostrado a través de una revisión 

sistemática de las fuentes primarias, analizados de forma objetiva. 

En consecuencia es  importante  realizar esta investigación sobre esta 

temática. Por ello, se plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo se 

manifiesta la violencia de pareja en mujeres gestantes en publicaciones 

Iberoamericanas? Está revisión sistemática es de importancia porque 

se analizará en  una población en estado de vulnerabilidad “mujeres 

gestantes”. La presente tiene implicancias trascendentales que aportará 

a comprender el problema beneficiando a las personas que padecen 

estas  agresiones. 

Se plantea el siguiente objetivo general: Realizar una síntesis de 

estudios primarios donde se aborde la violencia en pareja en mujeres 

gestantes. De tal manera que, específicamente se pretende identificar  

las formas de violencia que sufren las gestantes y las consecuencias  

que repercuten en su salud de las gestantes que vivieron violencia 

ejercida por la pareja. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

La revisión sistemática realizada responderá a los objetivos planteados 

a través de la citación  de diversos antecedentes relevantes. En 

referencia a  la violencia ocasionado por  la pareja este estudio 

demuestra lo siguiente: en Europa y América se obtiene un (17,0% y 

70,5%). El mayor porcentaje de violencia en  gestantes se presentaba 

en América, quienes demostraron síntomas depresivos clínicamente 

significativos a la vez esta investigación  reportó violencia Psicológica 

en un (89,0%) siendo los motivos como celos, acuso de infidelidad, 

impedimento de encontrarse con sus amistades, limitarle el contacto 

con la familia, controlarlas y no tomar en cuenta las opiniones para 

tomar  decisiones importantes referidos a la familia, Se encontró 

violencia económica con un (31,4%) se nota un control sobre el gasto 

de dinero, amenazarla con quitarle el apoyo económico, prohibirle a 

trabajar y  (7,1%) manifestó haber sido víctima de violencia física. 

(Fernández et al., 2019) 

La investigación realizada en Lima Metropolitana demostró  que las 

adolescentes gestantes son vulnerables porque no laboran en 

entidades privadas o estatales ni en forma independiente, no sustentan 

sus gastos dependiendo de sus padres o parejas, asimismo, son las 

que  más sufren de violencia; provocando en ellas depresión y los 

agresores generalmente son el padre, la madre y la pareja. Mejía et al. 

(2018) 

La prevalencia de violencia física contra mujeres embarazadas fue el 

más común en Brasil Sao Luis, esta investigación encontró que estas 

mujeres embarazadas provenían de entornos más desfavorecidos, no 

convivían  con sus parejas, tenían poco apoyo social y un alto número 

de parejas íntimas residentes de por vida. Silva et al. (2017). 

En Colombia se realizó una investigación  Monterrosa, et al. (2017) nos 

plantean una violencia doméstica que tiene una prevalencia alta  

influenciada por factores culturales. La investigación contó con la 
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participación de 406 adolescentes gestantes quienes declaran haber 

vivido violencia doméstica por su pareja el 7,1 % vivieron una violencia 

doméstica de tipo física, el  6,7 % de violencia  psicológica el 3,7 % de 

violencia  sexual, el 2,2 %. La maltrató emocionalmente la pareja,  el 

consumo de bebidas alcohólicas  por la pareja fue una característica 

significativa  para ejercer agresión. 

Según el estudio realizado en  Brasil, por los autores Silva et al. (2016) 

evaluaron  la influencia de la depresión durante  el embarazo y cuáles 

fueron los efectos.  El método utilizado es cuantitativo,  con una 

población 209 mujeres embarazadas el presente estudio descubrió que 

las mujeres gestantes que tuvieron un evento importante en su vida en 

los últimos 12 meses y las que tienen antecedentes de violencia 

doméstica tienen más probabilidad de experimentar depresión 

gestacional, lo que podría  ocasionar resultados negativos en la salud  

de las mujeres embarazadas debido al estrés físico y psicológico 

involucrado. La violencia doméstica es humillante, especialmente 

durante la vida reproductiva, aunque se espera que el embarazo sea 

un periodo de pleno bienestar, no todas las mujeres pasan por este 

periodo sin presentar ningún problema. 

La  mujer es considerada una población vulnerable, en este estudio 

realizado en México, dónde se plantearon  conocer la prevalencia de la 

violencia que se presenta dentro de las familias, donde participaron  

gestantes de 20 a 35 años de edad. Utilizaron el método de estudio 

transversal  descriptivo contaron con la  muestra de 102 embarazadas; 

en el que se logró detectar que 18,6% de cada 100 mujeres  gestantes 

mediante el autodiagnóstico fueron capaces de reconocer que sufren  

violencia intrafamiliar. En este trabajo se concluye que las embarazadas 

casadas, con escolaridad y licenciatura y que habían planificado su 

embarazo, fueron las más agredidas de forma  física. Cervantes et al. 

(2016)  

En un estudio realizado en  México con participación de 524 mujeres, 

los resultados demostraron que   1 de 3 mujeres, explicaron haber sido 
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violentadas por su pareja. La incidencia de violencia fue la psicológica 

que obtuvo un 32%, la violencia física que las mujeres sufrían se 

demostró a través del resultado en un  19%, la violencia económica 

obtuvo un 14% y finalmente la violencia sexual en un 8,5%. Se 

encontró una explicación a estas agresiones justificando que las 

normas sociales y la condición de reproducción de las mujeres eran 

considerados motivos suficientes para ser agredidas.  Jaén  et al. 

(2015) 

En la investigación realizada para estudiar la  violencia que existía a 

nivel de pareja durante el embarazo, el (95,2%) de 60 se encontraban 

en situaciones de violencia psicológica, el (36,5%) de 23 padecían de 

violencia física y (1,6%) de violencia sexual. Presentaban síntomas de 

ansiedad generada por la violencia, pero además demostró que cuanto 

mayor sea el nivel educativo de las mujeres embarazadas, menor será 

la puntuación de los síntomas de ansiedad. Fonseca et al. (2015) 

En un estudio desarrollado en España, Andalucía demostraron los 

siguientes resultados la incidencia  de violencia dentro de la pareja 

ocasionado en  contra de las mujeres embarazadas son los siguientes: 

la violencia emocional obtiene un porcentaje alto, le sigue la  violencia 

física y finalmente la violencia sexual. Las gestantes que no mantienen 

una relación sólida con sus parejas y no tienen el apoyo de  su entorno, 

son proclives a vivir diversas situaciones de violencia en la gestación, y  

el  poseer  un trabajo les permite mantenerse protegidas. Velasco et al. 

(2015)  

De acuerdo a los autores Estefó et al. (2014) desarrollaron el estudio 

sobre la violencia física en el embarazo en Chile. Los resultados 

demostraron  una incidencia de eventos de violencia en el periodo del 

embarazo encontrando que el agresor fue la pareja, las participantes 

del estudio declararon fueron agredidas físicamente en diferentes 

partes del cuerpo. El 100% declaró haber sufrido  violencia psicológica 

y física leve, el 70,6%  sufrió agresión sexual, el 58,8% tenían  15 a 29 

años y correspondían a un grupo socioeconómico medio y medio bajo.  
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Contreras et al. (2013) los autores realizaron  un estudio en Perú Lima 

para analizar las formas de violencia  que sufrían durante el  embarazo 

las adolescentes. Los resultados obtenidos fueron que el 48,1% 

declararon haber sido víctimas verbalmente, el  7,1% de agresiones  

físicas, finalmente el  6,8%  fueron violentadas sexualmente.   

Es necesario mencionar los factores psicológicos del agresor  que se 

evidencian a través de los comportamientos violentos, como el 

alcoholismo, problemas económicos, desempleo, drogadicción y los 

antecedentes de rechazo afectivo o trastornos psicopatológicos, todo lo 

mencionado genera estrés. (Espada y Torres, 1996). Lo que refiere es 

que son maltratadores porque tienen rasgos patológicos como la 

impulsividad, paranoia, inseguridad, y baja autoestima. 

Para comprender el porqué de las agresiones de pareja he considerado 

fundamentar la investigación en base a tres teorías la primera 

planteada por  Bowlby (1980). Quién explica sobre los fundamentos de 

la teoría del apego donde el ser humano siente una necesidad de 

establecer relaciones afectivas muy cercanas. (p.123). Es decir que un 

individuo tiene una carencia concreta   de entablar vínculos 

permanentes con personas significativas considerándolos necesarios y 

útiles. El planteamiento se basa en la relación causal entre la 

experiencia de la persona  con las imágenes representativas (los 

progenitores), y la competencia de poder mantener relaciones 

positivas. Las personas que mantienen relaciones donde se da la 

violencia, va provocando en la afectada una dependencia,  por otro 

lado las personas se van acostumbrando y se transforman en seres 

insensibles.  

La segunda teoría planteada por Bronfenbrenner (2002). Quién 

desarrolla la Teoría Ecológica. El planteamiento explica sobre  la 

relación que mantiene la persona consigo mismo y su desarrollo dentro 

del contexto en el que se encuentra, el cual se ve afectado por otros 

entornos. Permite entender el problema de la violencia de forma más 

completa ya que los factores sociales, culturales y los entornos donde 
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se desenvuelve la persona se va trastocando, refleja a todo nivel 

comprender el problema de forma global y no desde un punto de vista 

individual. 

Teoría Generacional  explica el  por qué uno  maltrata a su pareja, 

mientras que otros no lo hacen (Turinetto y Vicente, 2008). En esta 

sección se presenta la perspectiva de Dutton y Golant (1997), quienes 

sostienen que existen  características individuales, para que un hombre 

maltrate a su compañera: el rechazo y el maltrato del padre, el apego 

inseguro a la madre y la influencia de la cultura machista son las 

causas para violentar a su pareja. 

En nuestro país los poderes del estado promulgaron una  Ley N° 30364, 

que tiene por finalidad  evitar, eliminar y condenar todo procedimiento 

de violencia dirigido  a las mujeres o algún miembro del hogar ejecutado 

en la intimidad familiar y/o fuera del hogar, a pesar de la existencia de 

las normas se sigue dando en todos los niveles y estratos sociales.  

Dicha ley  precisa la violencia en contra las mujeres como un acto que 

pueda afectar como dolor físico, psicológico y sexual. Posteriormente 

hace una descripción de la violencia psicológica como una acción de 

control, de aislamiento en contra de su voluntad, generando daños en 

las funciones cerebrales y capacidades de la persona; la violencia 

sexual, lo define como acciones que se realizan en contra su voluntad. 

El Peruano  (2015) 

Por otra parte, la OMS (2017) plantea  el enunciado de  violencia como 

el empleo de la fuerza física la amenaza hacia otra persona, u otros que 

traen como consecuencia traumas, daños psicológicos, o efectos que 

atentan la vida de la persona. 

La ONU (2017) plantea una definición de la violencia en contra de la 

esposa y/o compañera como una acción que refleje un agravio 

físicamente, psicológicamente o sexual y  asimismo es considerado 

violencia las amenazas y la privación de la libertad. (p.1). Los efectos 

ocasionados por la violencia hacia las mujeres vulnerables en estado de 

gestación, pueden producir lesiones físicas y psicológicas, las 
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agresiones en el periodo del embarazo pueden provocar una 

interrupción del desarrollo del producto, poner en riesgos  la vida de la 

madre. Ante lo mencionado la mujer violentada puede padecer de 

depresión, ansiedad, insomnio y trastornos alimentarios entre otros.  
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3.1 Tipo y diseño de investigación 

 

De acuerdo a la citación y planteamiento de los autores Ato, López 

y Benavente  (2013) para la realización del estudio se planteó el 

tipo de investigación  teórica y cuyo diseño del estudio es no 

experimental,  se realizó la revisión sistemática o actualización 

teórica de los estudios primarios, se presenta una secuencia 

sistemática se hace un análisis y procesamiento de los datos (se 

selecciona los estudios, se hace una codificación de las variables), 

en esta revisión no se realizó un procedimiento estadístico.  

 

3.2 Población, muestra y muestreo 

La presente investigación sistemática consideró como población a 

mujeres gestantes. Los diversos artículos consideraron a la 

población femenina en estado de gestación. La revisión de los 

artículos primarios analizados a través de las bases de datos, 

responden  los objetivos planteados en esta investigación 

sistemática. 

 

3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

De acuerdo a las autoras Iglesias y Molina (2004), la indagación del 

estudio documental permitió  identificar, describir  y centrarme tanto 

en el contenido de los documentos primarios  como también 

considerar  otros aspectos de gran  importancia que contienen 

información relevante. 

 

En este estudio el  instrumento  utilizado para la extracción de 

datos fue Prisma, dicha herramienta ha contribuido a aumentar la 

transparencia  en el análisis de la publicación de la revisión 

III.  METODOLOGÍA
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sistemática y promovió  una rigurosa verificación de los riesgos que 

puedan contener las investigaciones estudiadas.  

 

3.4 Método de análisis de la información 

El estudio se realizó  con la elaboración de  una matriz de datos en 

Excel donde se incorporaron los datos principales de cada registro 

teniendo en cuenta: el título, año de publicación, país, resumen, tipo 

de estudio, población, técnicas e instrumentos, variables, aspectos 

éticos, valoración del riesgo, resultados, nivel de significancia, base 

de datos. Para posteriormente hacer un análisis y selección de las 

investigaciones que den respuesta  a los fines propuestos  en esta  

investigación. El análisis de información permitió seleccionar los 

documentos a partir del análisis de los contenidos, permitiendo 

tomar decisiones en la revisión sistemática. Iglesias y Molina  (2004)  

 

El desarrollo de la siguiente investigación se revisó los artículos en 

abril y mayo de 2020, Para construir la pregunta de investigación se 

empleó el método PICO (Población, intervención, comparación y 

resultado). Se hizo una descripción por cada componente, para 

posteriormente hacer la  construcción de búsqueda. P. Población 

(mujeres gestantes, embarazadas); O. Resultado variable principal  

(Violencia de pareja, violencia de género, violencia doméstica, tipos 

de violencia). Se planteó la combinación de las diferentes palabras 

claves. 

Se inicia la búsqueda usando los operadores lógicos (“violencia de 

pareja”) AND (“Mujeres gestantes”); (“violencia”) AND (“pareja”); 

(“Violencia”) AND (“gestantes”) OR (“mujeres”).  

Las estrategias utilizadas en esta investigación sistemática se 

dieron  a través  de la indagación en las bibliotecas científicas 

electrónicas como Redalyc, SciELO, entre otras revistas. Los 

criterios de inclusión considerando en las  investigaciones fueron 

que sean de una antigüedad de 7 años, que el idioma sea inglés, 
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español y otros. Las palabras violencia, pareja, violencia género, 

mujeres gestantes y que sean estudios cuantitativos.  

 

3.5 Aspectos éticos  

        La información de los estudios citados es esta Revisión Sistemática  

es verás, se recurrió a fuentes confiables y reconocidas 

internacionalmente, las investigaciones no presentan conflicto de 

intereses de los autores, de acuerdo a la American Psychological 

Association (APA), 2010 
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Registros obtenidos a través de 

búsquedas en Base de Datos: 

REDALYC, SCIELO,  DIANET, 

PUBMED 

550 referencias (después de eliminar 

duplicados) REDALYC: 200; SCIELO: 325;  

DIANET: 15; PUBMED: 10 

Revisión de títulos y resúmenes. N= 120 no elegibles 25 
estudios  con población distinta, 32  estudios Diseño 
diferente, 10 estudios enfoque cualitativo, 5 estudios 

con más de 10 años de antigüedad 

42 elegibles 

17 elegibles 

Estudio incluidos 10 

Revisión de texto completo. N=42  no elegibles 25 

estudios con muestras de 6 a 10 participantes. 

Estudios excluidos  7 (presentan 

información incompleta) 

IV.  RESULTADOS 

Figura N° 1 Diagrama de flujo de estudios incluidos. 
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Los registros obtenidos en la indagación de los  estudios en las diversas   

bases de datos arrojó   550 referencias originales dentro del periodo de 

tiempo de 2013 a 2019, distribuidos de la siguiente manera: Redalyc, 

200 artículos; Scielo, 325 artículos; Pubmed, 10 artículos; Dianet, 15 

artículos. Del total de los artículos se eliminaron los duplicados con 

ayuda del gestor de referencias bibliográficas EndNote. Posteriormente 

se suprimieron 120 artículos, considerados no elegibles por presentar 

diferencias al realizar los títulos y resúmenes, 25 estudios se realizaron 

con población distinta, 32 artículos con diseño diferente, 10 estudios 

con enfoques cualitativos, 5 estudios con más de 10 años de 

antigüedad. Quedando 42 estudios elegibles, de los cuales 25 estudios 

se realizaron con muestras de 6 a 10 participantes. 

De los 17 artículos seleccionados 7 fueron excluidos por presentar 

información incompleta. 
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Tabla N°1 

Características de las publicaciones respecto a la indexación, diseño muestra, instrumentos y aspectos asociados. 

Autores y 
año de 

publicación 

Área de la 
revista 

(indexación) 

Diseño Muestra  Instrumento Aspectos asociados 

Diseño de 
investigación 

Reporte 
del 

diseño 

Sustento 
del 

diseño 

Muestreo 
(sustento 

bibliográfico) 
n 

Lugar de 
procedencia 

Instrumento 
(adaptación) 

Confiabilid
ad 

Tipos de 
violencia 

 
Consecuenci
as en la salud 

 
Contreras, 

Mori, 
Hinostroza, 
Yancachajll

a, 
Figueroa, 
Chacón 
(2013) 

 

Ciencia de 
la Salud. 
(Redalyc) 

Transversal SÍ SÍ 
Probabilístico            

(No) 
292 Perú 

Entrevista 
Semi 

Estructurada  
(Ninguna) 

No 
Verbal, 
Física.  
Sexual 

_ 

Estefó, 
Mendoza, 

Sáez 
(2014) 

Ciencia de 
la Salud 
(Scielo) 

Retrospectiv
o 

SÍ SÍ 
 

Probabilístico 
(No) 

59 Chile 

Instrumento 
de la OMS 

sobre la 
violencia 
contra las 
mujeres. 
(Chilena) 

 
 

No 

Psicológica, 
Física, 
Sexual, 

Económica. 

_ 

 

Jaen, 

Rivera, 

Amorin de 

Castro,  

Rivera. 

(2015) 

 
 
 

 
Psicología 

(Scielo) 

 
 

Transversal 
SÍ No 

Probabilístico 

(No) 
542 México 

Encuesta 

sobre 

Violencia y 

Toma de 

Decisiones 

ENVIT 

(Mexicana) 

 

 

Sí (α) 

Psicológica, 
Física, 

Económica, 
Sexual. 

_ 
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Autores y 
año de 

publicación 

Área de la 
revista 

(indexación) 

Diseño Muestra  Instrumento Aspectos asociados 

Diseño de 
investigación 

Reporte 
del 

diseño 

Sustento 
del 

diseño 

Muestreo 
(sustento 

bibliográfico) 
n 

Lugar de 
procedencia 

Instrumento 
(adaptación) 

Confiabilid
ad 

Tipos de 
violencia 

 
Consecuenci
as en la salud 

 

Velasco 

(2015) 

 

Ciencia 

Médicas. 

(Dianet) 

 
Descriptivo 

 
SÍ 

 
No 

 

Probabilístico 

(No) 

 
779 

 
España 

 

Abusse 

Assessment 

Screen 

(AAS) 

Index of 

Spouse 

Abuse (ISA) 

(Española) 

 
No 

 
Física, 

Psicológica 
Sexual. 

 
_ 

 

Fonseca, 

Monteiro, 

Haas, 

Freitas, 

Gomes 

(2015) 

Salud 

Pública 

(Scielo) 

Transversal SÍ SÍ 
Probabilístico 

(No) 
358 Brasil 

 

 

Instrument of 

the World 

Health 

Organization 

Violence 

Against 

Women 

(Internacional) 

Sí (α) Psicológica 

Estrés 
postraumático
. Síntomas de 

ansiedad 

 

 

Cervantes, 

Delgado, 

Muño, 

Sahagún, 

Hernandez, 

Ramírez 

(2016 

 

Ciencias de 

la Salud. 

(Redalyc) 

Transversal SÍ SÍ 
Probabilístico 

(No) 
102 México 

Instrumento 

Índice de 

Severidad de 

Violencia de 

Pareja (ISVP) 

Sí (α) 
Física, 

Psicológica, 
Sexual 

_ 
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Autores y 
año de 

publicación 

Área de la 
revista 

(indexación) 

Diseño Muestra  Instrumento Aspectos asociados 

Diseño de 
investigación 

Reporte 
del 

diseño 

Sustento 
del 

diseño 

Muestreo 
(sustento 

bibliográfico) 
n 

Lugar de 
procedencia 

Instrumento 
(adaptación) 

Confiabilid
ad 

Tipos de 
violencia 

 
Consecuenci
as en la salud 

 

 

Silva, 

Carvalho, 

Alves, Clapis 

(2016) 

 

 

 

Ciencias de 

la Salud. 

(Redalyc) 

 
 
 

Transversal 

 
 
 

SÍ 

 
 

SÍ 

 

 

Probabilístico 

(No) 

 
 

209 

 
 
 

Brasil 

 

 

Cuestionario 

de historia de 

violencia 

(Ninguna) 

 

 
 

No 

 
 

Física, 
Verbal, 
Sexual. 

 
 

Ansiedad y 
depresión 

Monterrosa, 

Arteta, 

Ulloque 

(2017) 

Ciencias de 

la Salud. 

(Redalyc) 

Transversal SÍ SÍ Probabilístico 406 Colombia 

 

Are you being 

abused? 

Abuse 

Assessment 

Screen. (AAS) 

(Internacional) 
 

Sí(α) 

Sexual, 
Psicológica, 

Física y 
psicológica, 

Física. 

_ 

Mejía et al. 

(2018) 

 

Salud 

Pública. 

(Scielo) 

Transversal SÍ SÍ 
 Probabilístico 

No 
375 Perú 

Cuestionario 

sobre maltrato 

(Ninguna) 

 

No 
Maltrato 

psicológico 
_ 

Fernández, 

et al. 

(2019) 

 

Salud 

Pública. 

(Redalyc) 

Transversal SÍ SÍ Probabilístico 520 Colombia 

Encuesta 
Nacional de 
Demografía. 

(2016) 
 

No 
Psicológica y 
económica. 

Síntomas 
depresivos 

clínicamente 
significativos 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS PUBLICACIONES 

 

Con referente a las características de las revistas, cinco pertenecen al 

área de la salud (50%), tres al área de salud pública (30%) uno al área 

de ciencias médicas (10%), y uno al área de psicología (10%). De 

acuerdo a la indexación de los artículos cinco están en Redalyc (50%), 

cuatro se ubican en Scielo (40%), uno en Dianet (10%). Sin embargo es 

necesario mencionar que dos artículos   son peruanas (20%), y las 

demás son  iberoamericanas. 

Sea considerado las publicaciones a partir del año 2013 hasta el 2019, 

se observa que hay más publicaciones el 2015 y el 2016, tres 

publicaciones el 2015, representando el (30%) y dos publicaciones en el 

2016, representando el  (20%), las publicaciones del año 2013, 2014, 

2017, 2018 y 2019 son de uno en cada año.  En cuanto  a la  profesión 

de los investigadores en los estudios revisados encontramos cinco 

médicos (30%), tres ginecólogos (20%),  dos de profesión de 

enfermería (20%), dos de profesión de obstetricia que equivale a un 

(20%,), y un psicólogo que representa a un (10%). 

 

DISEÑO DE LAS INVESTIGACIONES 

 

En la revisión sistemática se  encontró que el  (100%), de estudios sí 

reportaron el diseño, y ninguna tuvo sustento bibliográfico. De acuerdo 

a la clasificación propuesta por Ato, López y Benavente (2013), ocho 

investigaciones fueron de tipo transversal haciendo un (80%),  el (10%) 

de tipo descriptivo (10%), y finalmente el tipo retrospectivo con una 

equivalencia del (10%). 

 

MUESTREO Y CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 

 

Las investigaciones plantearon un procedimiento de selección de la 

muestra en las diez investigaciones (100%). De los cuales ocho 

estudios utilizaron un muestreo  probabilístico (80%) y dos no 
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probabilístico que equivale al 20% la mayoría de los  estudios 

demostraron un sustento bibliográfico. En cuanto a las características 

del tamaño de la  muestra, dos  investigaciones presentaron con 59 a 

102 participantes  (20%), dos estudios investigaciones contaron con la 

participación de 209 a 292 participantes,  dos investigaciones de 358 a 

375 participantes (20%), tres investigaciones trabajaron con 406 a 542  

participantes que hacen un (30%), y finalmente una investigación que 

agrupó a rango  de mayor fue de 779 participantes (10%), todos los 

estudios son de tipo cuantitativo. 

En cuanto a los principales hallazgos, los resultados de las 

investigaciones  en relación a variables planteadas en la investigación y 

los objetivos planteados se encontraron los siguientes los tipos de 

violencia que padecieron las gestantes por su pareja el (30%) de las 

gestantes fueron agredidas tanto psicológica, física, sexual y 

económicamente, otro (30%), sufrieron violencia Física, psicológica y 

sexual, otro grupo de mujeres gestantes padecieron violencia verbal, 

física y sexual, y finalmente un grupo de mujeres gestantes vivieron 

violencia psicológica. Dos estudios demostraron que las mujeres 

gestantes fueron violentadas y los efectos o consecuencias que 

sufrieron que padecieron de síntomas depresivos clínicamente 

significativos, y otro estudio demostró que como consecuencia las 

mujeres vivieron episodios de ansiedad y depresión y otro estudio sus 

resultados evidenciaron estrés postraumático y síntomas de ansiedad. 
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En este estudio se consideró los siguientes objetivos: identificar las 

formas de violencia que padecen las gestantes y explicar los efectos  

que reflejan en la salud de las gestantes que padecieron violencia por 

su pareja. Para ello se realizó una revisión sistemática de las 

investigaciones desde 2013 hasta 2019 en las bibliotecas científicas de 

Redalyc, Scielo y Dianet. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos los principales hallazgos 

demuestran que las mujeres en algún momento durante la gestación 

sufrieron violencia de diversas formas por parte de su pareja, las 

víctimas generalmente no trabajan, no tienen independencia económica 

y son dependientes de sus parejas, además son prohibidas de trabajar, 

de esa forma las parejas tienen el control económico según los estudios 

realizados por Fernández et al. (2019) y  Mejía et al. (2018). Por otro 

lado, las investigaciones nos demuestran que las gestantes  violentadas 

físicamente corresponden a entornos más desfavorecidos, mujeres que 

no tienen el apoyo social y la agresividad es alta por tener influencias 

culturales donde las normas y comportamientos estereotipados provocan 

un desequilibrio en la persona la violencia no sólo afecta a la mujer sino 

a todos los miembros de la familia y en todos los ámbitos de su vida, y la  

condición de ser gestante son  considerados motivos suficientes para ser 

agredidas según Silva et al. (2016),  Monterrosa et al. (2017) y  Jaén et 

al. (2015). Otros estudios demostraron que las mujeres que tuvieron un 

evento de violencia antes y durante la gestación tienen más probabilidad 

de experimentar depresión gestacional lo que produciría efectos 

negativos en su salud física y emocional, de acuerdo a Silva et al. (2016) 

y Mejía et al. (2018). 

 

En cuanto a la calidad metodológica de las publicaciones analizadas nos 

evidencian que responde a los objetivos planteados ello garantiza el 

proceso coherente de las investigaciones, en cuanto al diseño de las 

V. DISCUSIÓN 
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publicaciones se encontró que los estudios presentan el reporte y el 

sustento  detallado, esto muestra que el desarrollo de la  investigación  

ha seguido un plan o estrategia de forma efectiva y eficiente, según 

Hernández et al., (2003, p.184). Los autores de las investigaciones 

utilizaron un muestreo probabilístico, esto permitiría que los resultados 

obtenidos en las muestras se puedan generalizar en la población.  

Con referente a la fiabilidad y validez  de los instrumentos se observó 

que hay seis estudios que presentaron las definiciones y 

operacionalización de las variables hay una adecuada revisión de la 

literatura, las teorías lo respaldan y los instrumentos están adaptados de 

acuerdo a su realidad, mas no están validados.  (Knapp & Mueller, 

2010). Uno de los factores que afectó positivamente en la confiabilidad 

de los instrumentos es que cada estudio se realizó en poblaciones 

homogéneas, con la participación de  mujeres gestantes y los 

instrumentos utilizados aplicados  en poblaciones semejantes, los 

resultados de las investigaciones presentan consistencia de 90 a 95%. 

 

La presente revisión  fue desarrollada para conocer y tener  una visión 

más amplia de las investigaciones existentes sobre una     población de 

mujeres gestantes que son violentadas. Los vacíos encontrados en los 

estudios fue el uso de instrumentos no validados, por la misma 

naturaleza de los instrumentos se mostró sesgos de información.  Los 

estudios evidenciaron información detallada de las formas de violencia 

que sufren las gestantes y los efectos que reflejan en la salud. No hay 

estudios desde el punto de vista psicológicos, los que se han encontrado 

son estudios realizados por otros profesionales de la salud, es 

importante plantear estudios desde el punto de vista psicológico. 
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Luego de haber realizado la revisión de los estudios es de vital 

importancia comprender las repercusiones de la violencia y los efectos 

sobre la salud física y mental durante el embarazo que pueden afectar y 

exponerlas a situaciones de riesgo. 

La metodología utilizada  permitió hacer una revisión detallada de los 

estudios primarios, que permitieron responder a los objetivos planteados 

en este estudio. 

Los hallazgos obtenidos en esta revisión nos muestran que la violencia 

psicológica, física,  económica, verbal y sexual repercute en la salud de 

las mujeres gestantes, la  bibliografía lo confirma dando como resultado 

síntomas depresivos clínicamente significativos, a la vez presentan 

cuadros de ansiedad y estrés postraumático.  

En la investigación realizada se encontró que los estudios evidenciaron 

que  las mujeres más violentadas  tienen estudios básicos, y son de 

poblaciones vulnerables con diversas necesidades. Concientizar a los 

niños, niñas y mujeres que existen leyes que protegen el bienestar, 

prevenir actos de violencia a través de la educación y promover la 

igualdad de derechos y deberes entre hombres y mujeres. 

Finalmente se debe diseñar  estudios desde el punto de vista psicológico 

y contar con la participación de otros profesionales, tenerlos como 

apoyo, trabajar multidisciplinariamente el problema de la violencia. 
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Es necesario brindar apoyo a esta población, porque son víctimas que 

fueron afectadas por la violencia y por lo tanto tienen poca capacidad de 

enfrentar el abuso. Se sugiere trabajar en los hogares realizando 

campañas para que destierren las ideas machistas inculcados en los 

pensamientos de los padres y que se repiten de generación en 

generación. 

Realizar talleres con participación de los padres y  eliminar cualquier 

forma de violencia dirigido hacia la mujer, brindar apoyo psicológico para 

que reestructuren sus pensamientos y conducta estereotipados, con la 

prevención y eliminación de la violencia contra la mujer. 

Desarrollar campañas de prevención de la violencia hacia la mujer, 

fomentando la toma de conciencia sobre el problema de la violencia 

dirigidos a todas las personas y hablar sobre la violencia que sufren las 

mujeres, hacer un análisis global del problema para luego analizar desde 

un punto de vista crítico y finalmente reflexionara nivel familiar, 

empoderar a las mujeres a través de la educación ello permitirá su 

realización personal.  
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