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RESUMEN  

 

La violencia en mujeres es un problema que afecta a todos de manera global de 

forma permanente, englobando factores individuales, familiares y sociales. Cuyo 

objetivo de estudio fue revisar los factores asociados a la violencia en mujeres según 

los artículos científicos identificados a nivel Latinoamericano. La búsqueda se realizó 

en las plataformas científicas Dialnet, Redalyc, Scielo, Plusblished, Latindex, psycnet 

y Science, utilizando palabras claves como “factores asociados”, “violencia” y 

“mujeres violentadas”, la muestra estuvo conformada por 20 artículos para su 

análisis. El factor que tuvo más impacto fue el individual, teniendo como indicadores 

específicos: edad, antecedentes de maltrato, autoestima y nivel educativo con el 

grado de violencia en mujeres. Además, en el factor familiar, se reconoció el 

indicador consumo de alcohol, cuyas parejas consumen alcohol frecuentemente, con 

mayor probabilidad para presentar episodios de violencia hacia la mujer, asimismo, 

los lugares de procedencia con más notoriedad en dicho factor son Perú, Brasil, 

Argentina y México. Para finalizar, en el factor social, se reconoció como indicadores 

de violencia, la funcionalidad familiar, duración de la relación, procedencia, el nivel 

socioeconómico y la dependencia económica. 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Violencia en mujeres, factor individual, factor familiar y factor social. 
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ABSTRACT 

 

Violence against women is a problem that permanently affects everyone globally, 

encompassing individual, family and social factors. The objective of the study was to 

review the factors associated with violence in women according to the scientific 

articles identified at the Latin American level. The search was carried out on the 

scientific platforms Dialnet, Redalyc, Scielo, Plusblished, Latindex, psycnet and 

Science, using keywords such as “associated factors”, “violence” and “violated 

women”, the sample consisted of 20 articles for analysis. The factor that had the most 

impact was the individual, having as specific indicators: age, history of abuse, self-

esteem and educational level with the degree of violence in women. In addition, in the 

family factor, the alcohol consumption indicator was recognized, whose partners 

consume alcohol frequently, with a greater probability of presenting episodes of 

violence against women, likewise, the places of origin with more notoriety in this 

factor are Peru, Brazil Argentina and Mexico. Finally, in the social factor, it was 

recognized as indicators of violence, family functionality, duration of the relationship, 

origin, socioeconomic level and economic dependence. 

 

 

 

Keywords: Violence in women, individual factor, family factor and social factor. 
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I. INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial en el presente año se ha consignado 243 000 000 de féminas 

y niñas; de 15 a 49 años, que han sufrido violencia física y sexual por su novio o 

esposo (Phumzile, 2020). Young et al. (2019), explican que la edad en la que se 

efectúa la violencia y la victimización es más relevante en las féminas que en 

varones. Además, el factor edad y el factor pautas sociales comportamentales, 

convierte a las mujeres más propensos a ser violentadas (Bott, Guedes, Ruiz-

Celis y Mendoza, 2019). 

La World Health Organization (2018), indicó que globalmente el 30% del total 

de mujeres han presentado agresión física y sexual dentro de una relación de 

pareja. Además, hay estudios que muestran relación entre la violencia cometida 

o sufrida con la edad de las evaluadas (Zamora-Damián, Alvídrez, Aizpitarte, y 

Rojas-Solís, 2018). E incluso el aumento de edad se relaciona a un menor grado 

de violencia (Redondo, Inglés, y García, 2017). En La Paz – Bolivia, se registró 

12.029 casos que han sufrido violencia por su pareja, además se halló que el 

rango de edad que más incide para sufrir violencia psicológica es de 25 a 31 

años, violencia física es de 32 a 38 años (Fuerza Especial de Lucha Contra la 

Violencia, 2015-2017). Asimismo, Slabbert (2017), consideró que existe mayor 

probabilidad de violencia por un bajo nivel socioeconómico.  

En tanto en Brasil, los hallazgos de Falcke, Boeckel, y Wagner (2017) 

indicaron que es más frecuente que se presente violencia cuando hay mayor 

tiempo de relación, así como el nivel pedagógico, el ingreso monetario, la edad y 

la edad emocional (Moral, García, Cuetos y Sirvent, 2017). Por lo contrario, 

Batiza (2017); Redding, Ruiz, Fernández y Guijarro (2017) consideran que no 

existe relación entre la violencia y el tiempo de convivencia de la pareja, debido a 

que se puede presentar violencia a mayor o menor medida sin importar los años 

de relación. 

Por otra parte, en Madrid, Muñoz y Echeburúa (2016) indican que la violencia 

conyugal es una realidad palpable y que está asociada a diversos factores, en 

mayor medida hacia a las mujeres. En España, Ruiz-Pérez et al. (2016) 
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encontraron una incidencia de 24.8% en violencia contra la mujer, vinculada a un 

nivel bajo de educación, asimismo se halló relación con la violencia física y 

psicológica. 

Asimismo, en España, Puente-Martínez, Ubillos-Landa, Echeburúa, y Páez-

Rovira (2016), determinaron que la violencia hacia la mujer se asocia a un bajo 

nivel educativo, una economía baja, a la falta de cumplimiento de los derechos y 

a una crianza machista. También, hallaron que el factor edad, bajos recursos 

económicos, el conteo de hijos y la ingesta de alcohol, incrementa la probabilidad 

que una mujer sufra de violencia física, psicológica y patrimonial (López-Cepero 

et al. 2015; Rodríguez-Franco et al. 2016).  

Así, Novo, Herbón y Amado (2016) corroboraron que existe un bajo nivel de 

violencia sutil en relación a la violencia de género, concluyendo que la violencia 

manifiesta son los más característicos en la violencia de genero a diferencia de 

violencia sutil. En panamá, González y Leal (2016), explican que la dependencia 

emocional que sufren muchas de las mujeres las predispone a que su pareja o 

esposo infrinja violencia física y psíquica.  

Por otro lado, en México, Jaén, Rivera, Amorin y Rivera (2015), refieren que 

las variantes edad y nivel educacional se asocian mayormente a la violencia en 

las féminas. Ambriz, Zonana y Anzaldo (2015), muestran que el 40,4% de las 

féminas, fueron violentadas en un 15,8% psicológicamente, 10,4% sexualmente 

y el 25,9% físicamente, además halló una asociación entre el grado educacional 

de la pareja, una familia disfuncional y la violencia doméstica. 

A nivel nacional, según United Nations Development Program Perú ([UNDP], 

2020), el Perú está trabajando arduamente para disminuir los índices de violencia 

en esta etapa de crisis en la salud, se constató que 36 mujeres fueron llevadas a 

hogares temporales, y además se registró a 43 mujeres abusadas de manera 

sexual, de las cuales la mitad fueron niñas. En tanto, Enríquez, Ortiz, Ortiz y Díaz 

(2020), contabilizaron que un 6.3% de féminas fueron abusadas sexualmente por 

sus esposos o parejas. En el 2019 el 49,6% fueron violentadas psicológicamente, 

el 39,9% sufrió violencia física, el 9,9% violencia sexual y un 0,5% sufrió agresión 

patrimonial o económica. (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
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[MIMP], 2019). Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

([INEI], 2017) el 15,9% de las féminas denunciaron amenazas económicas por 

parte de su pareja. De igual manera, el MIMP (2016) contabilizo a 38 927 casos 

de violencia de las cuales se ubican entre el rango de edad de 18 a 59 años, 

registrando un 81% de casos que presentan violencia psicológica, 79% de 

violencia física y 48% violencia sexual, siendo mayormente la agresión física y 

psicológica en edades de 25 a 35 años y la violencia sexual en edades de 18 a 

25 años, también se encontró que la región Lima es la región que mayor índice 

se violencia sexual registra.  

 

El aporte de la presente investigación es identificar la asociación de los 

factores individuales, familiares y sociales con la violencia a la mujer planteados 

por Condori y Guerrero (2010), a fin de recolectar información relevante de las 

distintas realidades y áreas donde se realizaron estudios en base a dichas 

variables, logrando así diferenciar los datos y conocer los niveles de violencia y 

la asociación de los factores con la violencia hacia la mujer, en el transcurrir de 

los años, siendo este un problema latente en la actualidad que va en crecimiento 

y del cual se debe tomar medidas inmediatas mediante el desarrollo de 

programas y leyes para salvaguardar la integridad de la mujer. 

 

Tomándose en cuenta todo lo expuesto anteriormente y según los artículos 

revisados, surgió la interrogante: ¿Qué factores están asociados a la Violencia 

en mujeres según las revisiones de artículos científicos a nivel Latinoamericano? 

 

En tal sentido, la justificación de la presente investigación, se basa en la 

relevancia teórica, para conocer y revisar las teorías seleccionadas que se nos 

da un mayor detalle sobre la violencia en mujeres. Respecto a la relevancia 

práctica, se detalla los datos más importantes sobre los factores asociados a la 

violencia en mujeres, sirviendo a futuro para plantear y desarrollar formas de 

intervención en a base de programas en prevención y promoción, que apoyarán 

a las autoridades y personas encargadas del proyecto a erradicar dicha 
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problemática. Por otro lado, en relevancia social, la población se beneficiará con 

información de alta índole a nivel mundial, considerando porcentaje de violencia 

hacia la mujer en población adolescente, joven y adultas, reportadas en el mundo 

por entidades públicas que velan por la salud de la persona. Por último, la 

relevancia metodológica servirá para futuras investigaciones sistemáticas, donde 

se brindarán datos actualizados sobre los factores asociados a la violencia en 

féminas. 

 

El estudio se plantea como objetivo general, revisar los factores asociados a la 

violencia en mujeres según los artículos científicos identificados a nivel 

Latinoamericano. Dentro de los objetivos específicos tenemos: analizar los 

factores individuales, familiares y sociales asociados a la violencia en mujeres 

víctimas de violencia según las revisiones de artículos científicos a nivel 

Latinoamericano. 
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II. MARCO TEÓRICO 

En relación con los antecedentes de las revisiones sistemáticas a nivel 

internacional, sobre: Reactividad del cortisol y salud mental en adultos expuestos 

a violencia temprana: revisión sistemática. Cuyo objetivo fue evaluar las 

variantes planteadas. Los resultados muestran que los individuos que soportaron 

actos violentos presentan una baja reactividad del cortisol. A diferencia de los 

evaluados que en conjunto también presentan estrés postraumático y síntomas 

depresivos, independiente de la agresión que vivencie, mostró alta reactividad 

del cortisol. La gran parte de los estudios se centran en evaluar a las personas 

que sufrieron violencia sexual en la niñez, y una parte importante de los estudios 

analizados apoyan la hipótesis de que la reactividad del cortisol es más alta en 

varones que en las féminas (Cerda, Borráz, Mayagoitia y Gaspar, 2018). 

 

En España, Prevalencia de la violencia en el noviazgo: una revisión 

sistemática. Evaluó la prevalencia de la violencia en el noviazgo de forma física, 

sexual y psicológica cometida y sufrida en adolescentes y jóvenes. Donde se 

halló una gran versatilidad en los resultados de prevalencia, con rangos de 

diferenciación en la violencia física cometida de 3.8% a 41.9%; en violencia física 

sufrida de 0.4% a 57.3%; violencia psicológica cometida de 4.2% a 97%; 

violencia psicológica sufrida de 8.5% a 95.5%; violencia sexual cometida de 1.2% 

a 58.8%; violencia sexual sufrida 0.1% a 64.6%. Los datos muestran una mayor 

incidencia en la realización de violencia psicológica por féminas y sexuales por 

los varones; pero un nivel alto de victimización sexual y psicológica en las 

féminas; además un mayor índice de violencia en la etapa de la adolescencia 

que en la adultez joven (Rubio, López, Ángel y Amor, 2017). 

 

En Colombia, Mejía y Sierra (2017) Revisión sistemática sobre violencia en 

pareja, cuyo objeto de estudio fue descubrir posibles interrogantes a través del 

procedimiento documental. Se trabajó con una selección de 50 artículos. Lo que 

más se destacó de la revisión sobre la violencia en pareja exaltamos; que la 
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violencia de pareja se da especialmente en mayor grado hacia las mujeres 

ocasionadas en la mayoría de los casos por sus exparejas, a su vez, se 

presentan diferentes categorías de violencia: Psicológica, física, sexual, 

económica y patrimonial. Los factores que generan el fenómeno de la violencia 

son diversos ámbitos culturales, económicos, de poder, de marginalidad, por 

abuso de sustancias (incluyendo alcohol) aspectos muy generalizados, a nivel 

mundial, observándose como este fenómeno se ha incrementado cada día más y 

sus tipologías o modos de expresión cada vez son más diversos desde agresión 

física, hasta agresión letales como la muerte. Por tanto, la violencia de pareja 

puede adoptar diversas formas, lo que permite clasificarse y tipificarse como 

delito y vulneración de derechos, de acuerdo con la representación en que ésta 

se enmarca en la mayoría de países. 

 

Por otro lado, para mejor comprensión del tema de este estudio, es importante 

comprender la metodología equivocada en el vínculo de una relación, así como 

la negación a la deserción de dicho vinculo en la medida en las que se originan 

conductas malas las cuales se encaminan a un desenlace de hostigamiento y 

violencia hacia la pareja. En tal sentido, esa sumisión ante la pareja, comprende 

la convivencia con ideas adversas hacia su pareja, puesto que el lazo de 

emociones producto de buenos actos y malos momentos en pareja, se 

relacionan con diferentes grados de amor propio, vinculándose de manera 

intensa, conllevando a la idea de no poder estar sin la otra persona, sintiendo la 

angustia de la perdida y la soledad (Huamán y Medina, 2017). 

 

En otra parte, la agresión hacia la mujer se conceptualiza como todo acto de 

atentado, en base a la propiedad de la mujer con presencia de maltrato y dolor, 

violencia sexual, psicológica y física, también comprendidas las intimidaciones, la 

privación de la libertad sin medida, y actos de coacción en el espacio público o 

privado (Organización de las Naciones Unidas [ONU],1994). Asimismo, la 

institución del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán (2005) indica que no 

depende de la política o el nivel económico de la mujer para que se presente la 
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violencia. Las normas plantadas en la sociedad permiten que los varones fuesen 

violentos por un sinfín de razones como sin ser sancionados o castigado por ello. 

En todo el planeta, las mujeres que sufren de violencia no encuentran justicia en 

los poderes de estado, teniendo que vivir en angustia y zozobra por que la 

sociedad les da la espalda  

 

También, la violencia ejercido hacia las féminas es una problemática social y 

que se visualiza tras generación en generación manteniendo un profundo arraigo 

en la sociedad donde se perpetua, ya que lo incentiva a desenvolverse de forma 

violenta debido a sus creencias, los modelos de vida, ideologías que generan un 

incremento de niveles de violencia; además es un problema que se genera de 

familia tras familia plantando consecuencias irremediables; pero cómo pasa el 

tiempo este fenómeno se va dando con más prontitud, convirtiéndose cada día 

en más grave y complicado tratar (López, 2011). 

 

Por otra parte, se describen los factores asociados a la violencia en mujeres, 

siendo los factores, toda característica mostrada por los individuos y se asocia 

con la posibilidad de padecer o estar envuelto en aspectos mórbidas, el factor de 

riesgo puede suscitarse en diferentes aspectos biológicos, sociales, culturales, 

ambientales, comportamentales y económicos (Pita, Vila, y Carpente, 2002; 

Hernando, 2007). Los factores se dividen de la siguiente manera: Factores 

individuales (sexo, edad, antecedentes de violencia, autoestima, dependencia 

emocional y nivel educativo): Dentro de los factores individuales se encuentran la 

edad, sexo (Schuster, 2013). Según Bardales (2009), la violencia experimentada 

en los primeros años de vida, se transcribe en las relaciones de la víctima vivida 

en la adultez, teniendo muy en claro que los actos violentos se presentan en 

todos los grupos de familia. Por otra parte, Daskal (1999), explica que las 

féminas con un nivel bajo de autoestima muestran dos síntomas importantes, 

problemas en la delimitación y la protección de su lugar o espacio, y en 

mencionar la palabra “no”. Además, consideran ser no merecedoras de algún 

espacio propio. 
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Factores familiares (diferencial de nivel educativo y consumo de alcohol y/o 

drogas): En la mayoría de los estudios planteados se tiene antecedentes de 

violencia en la familia y haber presenciado actos de violencia en sus familias de 

procedencia (Alméras y Calderón, 2012).  

Con respecto al consumo de alcohol de los varones como un problema que es 

importante que se abarque a nivel de político, debido que, a mayor índice de 

consumo y frecuencia de ello, incrementa el nivel de actos violentos y la 

problemática de ésta. El uso de drogas y de las bebidas alcohólicas son factores 

de riesgo, debido a que disminuyen el umbral de inhibición, pero no engendran 

los actos violentos. Aun así, no deja de preocupar que el uso de alcohol fuese el 

“motivo” de las acciones de violencia más conocido que observan las féminas. 

Por lo que en varias investigaciones se halló que las féminas violentadas refieren 

que si sus parejas o esposos no bebieran no realizaran actos violentos hacia 

ellas (Eyre de Souza, Jucá y Carneiro, 2008). 

 

Factores sociales (ocupación, duración de la relación, carencia de red familiar, 

procedencia, socioeconómicos y dependencia económica): para la ONU (2003), 

en el Reino Unido, los actos violentos hacia las mujeres se suscitan 

primeramente en un contexto social, sacando a flote la violencia la desigualdad 

económica y social que las mujeres tienen que sobrellevar. Existen diversidad de 

factores que consideran a la mujer en mayor condición de vulnerabilidad 

(Yllescas, Tapia y Flores, 2018). Del conjunto de mujeres que dependen de 

forma económica de sus parejas o/y esposos se convierten en mujeres más 

propensas a sufrir actos de violencia conyugal. Este resultado corrobora el 

estudio realizado por Ochoa (2012), las mujeres que dependen de la economía 

de su esposo se asocia a la presencia de abuso físico y psicológico conyugal. 

En cuanto al nivel socioeconómico y lugar de procedencia, se ha evidenciado 

que los diversos niveles de pobreza afectan de forma excesiva a las féminas, en 

específico a las féminas que son cabeza de familia, dando como respuesta a 

nuevas maneras de actos de violencia o empeora las ya existentes al generar 



9 
 

nuevos actos de sumisiones. También, la escasa accesibilidad a los servicios 

básicos de salud, techo propio y formación, perjudica considerablemente a las 

féminas de forma global, dejándolas sin posibilidad ni instrumentos para hacer 

valer sus derechos en imparcialidad (Rodríguez y Rubio, 2008) 

 

Por otra parte, según el MIMP (s.f.) los actos violentos hacia la mujer 

presentan un periodo de dimensiones que generan una destrucción en su 

autoestima, sometiéndose en un mundo de terror llegando a aislarse, por ello 

mostrará conductas de ansiedad y estrés postraumático semejante a las que 

vivencias las personas que acuden a la guerra, la pareja se encasilla en un 

proceso que pareciera que nunca acabaría, este proceso presenta 3 fases: La 

primera fase llamada incremento de tensión, presentan por su pareja 

comportamientos de nerviosismo, zozobra y asimismo se muestran insatisfechos 

llegando a realizar actos violentos los cuales las mujeres lo consideran como 

actos realizados porque han tenido malos días o días desafortunados sintiéndose 

culpables por ello hasta el punto de comprenderlos y justificar sus actos. La 

segunda fase llamada explosión de la tensión o violencia, en este periodo la 

pareja realiza actos violentos que atentan de forma físicamente, 

psicológicamente y sexualmente, poniendo la vida de su mujer en riesgo o 

quedando gravemente herida es una fase de ultraje severo que provoca en la 

mujer terror sometiendo, mostrando un comportamiento nulo, por lo que no llega 

a detenerlo o pedir ayuda (MIMP, s.f.). 

 

La última fase llamada arrepentimiento o reconciliación es un periodo donde 

se visualiza que la pareja o esposo promete a su mujer no volver a golpearla o 

maltratarla justificando sus actos como incidentes los cuales promete no volver a 

cometer, llegando a convencer así a su pareja o esposa a que lo disculpen y a 

continuar juntos como si nada a ocurrido (MIMP, s.f.). además, la persona 

agresora se convierte repentinamente en una persona amable, cariñosa, y 

arrepentida, diciendo verbalmente que ha cambiado, pero no obstante muestra 
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comportamientos de autoridad, esta fase tiempo una larga duración, pero 

habitualmente dura poco tiempo (MIMP, s.f.). 

En tanto, la Amnistía Internacional (2005), Asociación PIES de Occidente 

(2007), San Martin (2011), López (2011) y Sulca (2015), determinan que la 

violencia hacia la mujer se tipifica en 4 modalidades: La violencia física es todo 

comportamiento que genera en la pareja un daño físico o enfermedad, 

mostrando las siguientes acciones como bofetadas, puñetazos, patadas, 

ahogamiento, codazos, golpes con instrumentos, quemaduras tanto echo con 

fuego o con ácido para generar daño y dolor de manera más duradera, heridas 

con instrumentos punzocortantes y cualquier otra forma de maltrato físico.  

 

El tipo de violencia psicológica, es toda acción u omisión que daña a otro 

individuo, causando un daño en su aspecto emocional debido a que atentan 

contra su integridad psíquica. Por lo que, es toda conducta u omisión realizada 

contra una fémina, que vulnera su integridad emocional o limita, imposibilitando 

su desarrollo potencial como ser humano (Asociación PIES de Occidente, 2007). 

Realizando comportantes que tiene como objetivo humillar, controlar sus 

acciones y decisiones de la fémina, desvalorando o induciendo un sufrimiento 

por medio de malos tratos, insultos, amenazas, intimidaciones, chantaje, 

controlando sus salidas, y realizando comportamientos que las dañan 

emocionalmente. 

 

El otro tipo de violencia es el tipo sexual, la Organización Mundial Salud 

([OMS], 2016) la precisa como todo acto o intención sexual, además todo 

comentario o insinuación sexual no deseado, o actividad para vender o hacer uso 

de su sexualidad por medio de amenazas, sin importar la relación existente entre 

ambas personas. De este concepto se puede deducir que el acto violento sexual 

es todo comportamiento que viola la libertad sexual por medio de la agresión o 

amenazas e impone pensamiento libidinosos y acciones sexuales no esperados 

en contra de su voluntad, solo porque se creen dueños de su mujer o esposas 

llegando a tocarlas sin consentimiento, obligándolas a tener acto sexual, 
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decidiendo si usan o no métodos anticonceptivos, acusándolas de infieles, 

creando con ello ambiente hostiles y denigrantes, trayendo consigo 

consecuencias graves para su integridad y equilibrio mental. 

Finalmente, la violencia económica o patrimonial, este tipo de violencia se da 

en cualquier familia, ya que existe un gran número de mujeres que sus esposos 

son los únicos que aportan económicamente en el hogar, por ello sufren control, 

limitaciones económicas que impiden que obtengan servicios o bienes para 

mantenerse a salvo, colocando en riesgo su integridad, su vida y salud, tanto de 

sus hijos como de ella misma. Este tipo de violencia, priva de forma intencionada 

para chantajear, los esposos no son sinceros con sus ganancias, además les 

quitan el poco dinero que pueden ganar, controlando solo ellos el manejo del 

dinero imposibilitando a la mujer a tomar alguna decisión en base al tema 

económico y a realizar abiertamente comprar de alimento, vestimenta o algún 

bien (Prada, 2012).  
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 De tipo teórico busca revalidar las especulaciones, prescritas en las 

investigaciones sobre una variable estudiada, considerando los distintos 

contextos donde se han ejecutado las exploraciones, estableciéndose como 

característica puntual la revisión de este fenómeno que nos brinda como 

resultado un diseño sistematizado (Ato, López y Benavente, 2013). 

 

3.2. Muestra y criterios de selección 

Se consideraron bases de datos de las siguientes plataformas virtuales tales 

como: Dialnet (1), Redalyc (3), Scielo (11), Plusblished (1), Latindex (1), psycnet 

(1) y Science (2), donde se usó como palabras claves “factores asociados”, 

“violencia” y “mujeres violentadas” obteniendo un total de 38 artículos, para luego 

pasar por selección quedando 15 artículos. En relación con la investigación 

dirigida a la revisión sistemática de los factores asociados a la violencia en 

mujeres, se consideró como punto inicio en referente a los criterios de inclusión, 

incorporar estudios direccionados únicamente a la población mujeres víctimas de 

violencia, ampliando una búsqueda de artículos desde la segunda semana de 

octubre del 2020 hasta la última semana de diciembre, las cuales consideren 

factores asociados a la violencia en mujeres. Asimismo, establecer artículos 

científicos para su análisis dentro de los rangos de años establecidos, que datan 

entre 2009 y 2020, desarrolladas a nivel mundial predominando el idioma inglés, 

español y portugués. Por otro lado, se consideró para el análisis de los artículos 

los estudios de tipo correlacional y transversal, que son desarrollados en distintos 

ámbitos donde están presente las variables. Asimismo, dentro de los criterios de 

exclusión definidos en la investigación se considera a la población de distinto 

género, artículos sin accesos libres y publicados antes del 2009, fuera de 

parámetros y temas específicamente distintos. 
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3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La búsqueda de carácter documental está representada bajo un enfoque 

sistemático, con un fin principal que es de elaborar un contraste en las versiones 

o diferencias principales de los investigadores direccionándolo de preferencia a 

su contenido, basándose en el procedimiento de agrupar de antecedentes 

intelectuales, presentando una diferencia notoria en lo que concierne a la 

descripción del contenido, acentuando énfasis en un objetivo específico 

(Dulzaides y Molina, 2004). El instrumento usado fue la lista de cotejo, llamada 

también lista de control, es una herramienta que acentúa de forma exacta la 

presencia de indicadores en un estudio o alguna práctica, así como también la 

inexistencia de la misma, teniendo como finalidad la verificación visible y real. 

Basándose en este principio se plasmó bajo los criterios de: nombre de autor y 

año de publicación, área de la revista, título del artículo, diseño (diseño de 

investigación, reporte del diseño, sustento del diseño), muestreo (sustento 

bibliográfico, número), Instrumento (adaptación, confiabilidad, puntos de corte) 

(Arias, 2012). 

 

3.4. Método de análisis de datos 

Dentro de lo planteado en análisis de datos se consideró de manera específica 

investigaciones que establezcan los factores asociados a la violencia en mujeres 

establecida por año y autor, área de revista, título de la investigación, diseño, 

muestra, instrumento, puntos de corte y variables asociadas. Consecuentemente, 

en un segundo cuadro se formará una relación de resultados obtenidos por cada 

investigación, tomando como criterios para su elaboración: numeración, título, 

factor, elementos identificados por factor y resultados de los mismos, 

considerando los factores: individuales, sociales y familiares. 

 

Cabe recalcar que se consideró el uso de las normas en la edición 6ta de la 

American Psychological Association (2017) para la realización y el cumplimiento 
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de los objetivos específicos, conteniendo la información de la investigación a 

trabajar. 

 

3.5. Aspectos éticos 

Los aspectos éticos más relevantes tenemos la integridad científica, 

basándose que la información no es adulterada, ni falsificación de la misma. 

Asimismo, se considera normas internacionales para citar autores y respetar su 

aporte y autoría, señalado en su 6ta edición de la American Psychological 

Association (2017) donde se manifiesta parámetros para nombrar, citar y realizar 

referencias entorno a trabajos de investigaciones ya desarrolladas, escaneando 

los puntos claves, los hallazgos y las fuentes esenciales sirviendo como base 

para la comunicación académica afectiva. 

 

Por otro lado, la responsabilidad científica se verá sumergida en fuentes 

confiables y reconocidas internacionalmente, evitando conflictos de interés de los 

autores de la investigación, establecido por el art. 96 del Colegio de Psicólogos 

del Perú (2017) en su Código de Ética, donde se asevera que un psicólogo que 

recopila información de otras publicaciones, debe considerar el nombre del grupo 

originador, si en el caso hubiere, y su propio nombre como editor. Por otro lado, 

en el art. 79, explica el uso ético para proteger la propiedad de la investigación. 

Asimismo, se afirma que deben ser reconocidos todos los contribuyentes a la 

investigación. 
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IV. RESULTADOS 

En la Figura 1, se visualiza el proceso detallado de la recolección de 

información pertinente, para ejecutar el trabajo de investigación, comenzando 

con 38 artículos científicos de los cuales 18 fueron excluidos, y 20 aceptados 

para trabajar la RS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 registro o citas 

identificadas 

30 registro o citas identificadas 

en las búsquedas 
8 registro o citas adicionales 

4 registro o citas duplicadas 

 10 registro o citas 

eliminadas 
34 registro de citas únicas 

24 artículos a texto completo 

analizados para decidir su 

elegibilidad 

10 artículos a texto 

completo excluidos 

20 estudios en total incluidos 

en la síntesis cualitativa de la 

RS 

Artículos sin acceso libre, 

fuera de parámetros, temas 

específicos distintos 

20 estudios en total excluidos 

en la síntesis cuantitativa de RS 

Figura 1. Fases de revisión sistemática de los factores asociados a la violencia 

en mujeres. 
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En la Tabla 1, se visualiza la relación completa de los artículos seleccionados de la investigación por medio de 

las plataformas de búsqueda científicas utilizadas sobre factores asociados a la violencia en mujeres, siendo la 

mayoría de tipo correlacional no experimental, transversal, no probabilístico y con mayor uso del cuestionario 

demográfico y de salud familiar (ENDES) y el cuestionario de violencia de pareja. 

Tabla 1: 

Artículos científicos sobre los factores asociados a la violencia en mujeres  

N° 

Autores,  
año de 

publicació
n  

Área de la 
Revista 

(indexada) 

Diseño  Muestra Instrumento   

Diseño de 
investigació

n  

Report
e del 

diseño  

Sustent
o del 

diseño  

Muestreo 
(Sustento 

bibliográfico
) 

N° 
Lugar de 

procedenci
a  

Instrumento 
(adaptación) 

Confiabilida
d 

puntos de corte 
(sustento 

bibliográfico) 

1 
Safranoff 

(2017) 

Salud 
Colectiva 
(scielo) 

Correlacional 
transversal 

si no no 772 Argentina 

Cuestionario 
sobre 

violencia de 
pareja 

no no reporta 

2 

Fabián, 
Vilcas y 
Alberto 
(2020) 

Revista 
Espacios 

(Plusblished) 

Descriptivo 
explicativo 

si si no reporta 964 Perú 

Demográfica 
y de Salud 

familiar 
(ENDES)  

si no 

3 
Alarcón y 

Ortiz (2017) 
CASUS 
(Dialnet) 

Correlacional si no Probabilístico 
9667

7 
Perú 

Encuesta 
Demográfica 

y Salud 
familiar 

si no 
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Tabla 1: 

Artículos científicos sobre los factores asociados a la violencia en mujeres (continuación) 

N° 
Autores,  

año de publicación  

Área de la 
Revista 

(indexada) 

Diseño  Muestra Instrumento   

Diseño de 
investigación  

Reporte 
del 

diseño  

Sustento 
del 

diseño  

Muestreo 
(Sustento 
bibliográfic

o) 

N° 
Lugar de 
proceden

cia  

Instrumento 
(adaptación) 

Confiabili
dad 

puntos de 
corte (sustento 
bibliográfico) 

4 

Solano,  Chauca, 
Gonzales, 

Hernández, 
Huamán, Quispe, 
Quispe, Villaverde 

y Oyola (2019) 

Revista Cubana 
de Salud Pública 

(Scielo) 

Descriptivo 
correlacional, 
transversal 

si no no reporta 1201 Perú 

APGAR familiar, 
escala de 

depresión de 
Zung y escala 
de autoestima 
de Rosenberg 

si no 

5 
Choque, Pilco, 
Flores y Rivas 

(2019) 

Rev Perú 
Investigaciones 

Materna Perinatal 
(Latindex) 

Transversal si no no reporta 1945 
Tacna-
Perú 

Ficha de registro 
de casos del 

Centro 
Emergencia 

Mujer del 
Programa 

Nacional contra 
la Violencia 

familiar y sexual 

no 
reporta 

no 

6 
Jaen, Rivera, 

Amorin y Rivera 
(2015) 

Acta de 
Investigación 
Psicológica 

(ScienceDirect) 

Transversal y 
descriptivo-

correlacional 
si no 

Probabilísti
co 

1048 México 

 
Encuesta sobre 

Violencia y 
Toma de 

Decisiones 
ENVIT 2004 

si no 

7 
Mora, Nacach y 
Campos (2015) 

Semergen 
(ScienceDirect) 

Correlacional, 
transversal 

si no no reporta 297 México 

Violencia e 
índice de 

severidad y el 
APGAR familiar 
para evaluar VD 
y funcionalidad 

familiar. 

no no 
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Tabla 1: 

Artículos científicos sobre los factores asociados a la violencia en mujeres (continuación) 

N° 
Autores,  
año de 

publicación  

Área de la Revista 
(indexada) 

Diseño  Muestra Instrumento   

Diseño de 
investigación  

Repo
rte 
del 

diseñ
o  

Sustento 
del 

diseño  

Muestreo 
(Sustento 

bibliográfico) 
N° 

Lugar 
de 

proced
encia  

Instrumento 
(adaptación) 

Confiabilidad 
puntos de corte 

(sustento 
bibliográfico) 

8 
Blitchtein y 

Reyes (2012) 

Rev Peru Med Exp 
Salud Pública 

(Scielo) 

Descriptivo 
correlaciona- 
transversal 

si 
no 

reporta 
probabilístico 12257 Perú 

Encuesta 
demográfica y de 

salud familiar 
si no reporta 

9 
Vizcarra y 
Póo (2010) 

Univ. Psychol 
(Scielo) 

Descriptivo 
correlaciona- 
transversal 

si 
no 

reporta 
no reporta 427 Chile 

Cuestionario ad 
hoc 

si no reporta 

10 
Rodríguez y 

Esquivel 
(2016) 

Salud colectiva 
(Scielo) 

Correlacional  si 
no 

reporta 
no reporta 97 874 México 

Encuesta Nacional 
sobre la Dinámica 
de las Relaciones 

en los Hogares 
2016 

si no reporta 

11 

Falcke, 
Boeckel y 
Wagner 
(2017) 

Psico (psycnet) 
Correlacional 
transversal 

si 
no 

reporta 
no reporta 751 Brasil 

Cuestionario de 
datos 

sociodemográficos 
y Escalas de 

tácticas de conflicto 
revisadas (CTS2 

no no reporta 

12 

Ponce, 
Aiquipa y De 

los heros 
(2019) 

Propósitos y 
Representaciones 

(Scielo) 

Descriptivo, 
correlacional 
transversal 

si no no 1211 Perú 

 
Ficha de datos 

sociodemográficos, 
el Cuestionario de 

Violencia entre 
Novios, el 

Inventario de 
Dependencia 

Emocional y la 
Escala de 

Satisfacción con la 
Vida 

si no reporta 
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Tabla 1: 

Artículos científicos sobre los factores asociados a la violencia en mujeres (continuación) 

N° 
Autores,  
año de 

publicación  

Área de la 
Revista 

(indexada) 

Diseño  Muestra Instrumento   

Diseño de 
investigació

n  

Reporte 
del 

diseño  

Sustent
o del 

diseño  

Muestreo 
(Sustento 

bibliográfico
) 

N° 

Lugar 
de 

proced
encia  

Instrument
o 

(adaptación
) 

Confiabilidad 
puntos de 

corte (sustento 
bibliográfico) 

13 
Quispe, Limo y 
Runzer (2020) 

An Fac med 
(Scielo) 

Descriptivo, 
correlacion

al 
transversal 

si  
no 

reporta 
Probabilístic

o 
21 392 Perú 

Encuesta 
Demográfic

a y de 
Salud 

Familiar 
2017 

(ENDES) 

si si 

14 

Mascaro, 
García y 
Munares 
(2012) 

An Fac med 
(Scielo) 

Descriptivo, 
transversal 

si 
no 

reporta 
no reporta 3 971 Perú 

Cuestionari
o de 

violencia 
de pareja 

no reporta no reporta 

15 

Caetano, 
Ísper, Moreira, 
Saliba, Reatto 
y Saliba (2017) 

Revista 
Ciencias de 

la Salud 
(Redalyc) 

Cuantitativo
, 

descriptivo  
si 

no 
reporta 

no reporta 247 Brasil 

Cuestionari
o de 

violencia 
de pareja 

no no reporta 

16 

 
Cucuyame, 
Martínez, 
Rosero y 

Barberena 
(2018) 

Gac Sanit 
(Redalyc) 

Descriptivo, 
transversal 

si 
no 

reporta 

no 
probabilístic

o 
22 

Colom
bia 

Cuestionari
o violencia 
de pareja 

no reporta no reporta 
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Tabla 1: 

Artículos científicos sobre los factores asociados a la violencia en mujeres (continuación) 

N° 
Autores,  

año de publicación  

Área de la 
Revista 

(indexada) 

Diseño  Muestra Instrumento   

Diseño de 
investigación  

Report
e del 

diseño  

Sustento 
del 

diseño  

Muestreo 
(Sustento 

bibliográfico) 
N° 

Lugar 
de 

procede
ncia  

Instrumento 
(adaptación) 

Confiabil
idad 

puntos de 
corte 

(sustento 
bibliográfico) 

17 

Nava-Navarro, 
Onofre-Rodríguez y 

Báez-Hernández 
(2017) 

Enfermería 
Universitari
a (Scielo) 

Descriptivo-
correlación, 
transversal 

si 
no 

reporta 
probabilístico 386 México 

Escala de 
autoestima y 
la escala de 

violencia 

no 
reporta 

no reporta 

18 Ocampo (2015) 

Psicología 
desde el 
Caribe 

(Redalyc) 

Transversal si 
no 

reporta 
no 

probabilístico 
50 

Colombi
a 

Escala de 
autoestima y 

escala de 
inadaptación 

si no reporta 

19 
Da Silva, Falbo, 
Natal y Cabral 

(2010) 

Cad. Saúde 
Pública 
(Scielo) 

Transversal si 
no 

reporta 
probabilístico 619 Brasil 

Cuestionario 
de violencia 

contra la 
mujer 

no 
reporta 

no reporta 

20 

De Castro, De 
Paula, Regina, De 

Toledo y Moura 
(2019) 

Tendencias 
en 

psicología 
(Scielo) 

Descriptivo-
correlación 

si 
no 

reporta 
probabilístico 532 Brasil 

Cuestionario 
sociodemográ

fico y las 
Escalas 

Revisadas de 
Tácticas de 

Conflicto 

si no reporta 
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En la Tabla 2, se identifica los factores asociados a la violencia en mujeres, siendo 

los más relevantes los factores individuales en los indicadores edad, antecedentes de 

maltrato, autoestima y nivel educativo; y los factores familiares en el indicador consumo 

de alcohol o alcoholismo. 

Tabla 2: 

Factores asociados a los objetivos de la violencia en mujeres  

N° 
Autores,  
año de 

publicación  

Factores asociados a los objetivos 

Factor 
Elementos 

identificados por 
Factor 

Resultados 

1 Safranoff (2017) 

Factores 
individuales 

Edad, nivel 
educativo, 

antecedente de 
maltrato en su 

niñez. 

Se obtuvo que, las féminas con mayor probabilidad 
a ser víctima de la violencia en este apartado por 
su conyugue, observando que esto muestran poco 
nivel educativo, una edad superior, y/o estuvieron 
presentes en actos violentos en su niñez. 

Factores 
familiares 

Consumo de 
alcohol 

Existe asociación entre los actos violentos la 
violencia de pareja y el derroche de bebidas 
alcohólicas por parte de su cónyuge. 

2 
Fabián, Vilcas y 
Alberto (2020) 

Factores 
familiares 

Consumo de licor 
Se hallaron diversas fuentes de peligro, dentro de 

las cuales se resalta con mayor incidencia la 

posición de celos, las disputas y confrontaciones 

de los progenitores, ingerir alcohol y las 

dificultades financieras, con el nivel de los actos 

violentos. 

Factores 
sociales 

Celos, problemas 
económicos 

3 
Alarcón y Ortiz 

(2017) 

Factores 
individuales 

Antecedentes de 
maltrato, nivel 

educativo 

Entre las causantes primordiales que tienen 
relación con los actos violentos psicológicos se 
obtuvieron mantener referencias de actos violentos  
de manera física por parte del progenitor hacia su 
conyugue (OR: 1.45; IC95%: 1.35-1.54), y por otra 
parte tener una educación superior disminuye la 
posibilidad de presentarse violencia. 

Factores 
familiares 

Consumo de 
alcohol 

Entre las causantes primordiales que tienen 
relación con los actos violentos psicológicos se 
obtuvo las relaciones en las que las femeninas 
consumen continuamente, bebidas alcohólicas 
(OR: 12.2; IC95%: 10.4-14.3). 

Factores 
sociales 

Ocupación, 
carencia de red 

familiar 

La condición de esposa, constituye un nivel 
económico elevado, disminuye la posibilidad de 
presentarse violencia, por lo tanto se asocian las 
variables entre sí. 

4 

Solano,  Chauca, 
Gonzales, 

Hernández, 
Huamán, Quispe, 

Quispe, 
Villaverde y 

Oyola (2019) 

Factores 
individuales 

Edad, 
antecedentes de 
maltrato, nivel de 

autoestima 

Los participantes con mayor incidencia a sufrir 
actos violentos en la familia, se obtuvo a las 
femeninas (OR = 1,92; IC95 %:1,21-3,03), con 
edad inferior a  20 años (OR = 1,84; IC95 %:1,21-
2,78), haber sufrido actos violentos en la niñez (OR 
= 3,93; IC95 %:2,35-6,59), y con autoestima en 
una grado inferior (OR = 3,48; IC95 %:1,94-6,21) 

Factores 
familiares 

Alcoholismo 
Los participantes con mayor incidencia a sufrir 
actos violentos en la familia, se obtuvo a los que 
consumen alcohol (OR = 1,75; IC95 %:1,02-2,99) 
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Factores 
sociales 

Familia 
disfuncional 

Los participantes con mayor incidencia a sufrir 
actos violentos en la familia, se obtuvo a las 
personas procedentes de hogares disfuncionales 
(OR = 4,06; IC95 %:2,26-7,30) 

Tabla 2: 

Factores asociados a los objetivos de la violencia en mujeres (continuación) 

N° 
Autores,  
año de 

publicación  

Factores asociados a los objetivos 

Factor 
Elementos 

identificados 
por Factor 

Resultados 

5 
Choque, Pilco, 
Flores y Rivas 

(2019) 

Factores 
individuales 

Edad 

Acorde a los ítems sociodemográficos de la víctima, se 
presenta alto riesgo de actos violentos psicológicos a medida 
que aumenta edad, observándose que una edad inferior a 19 
presenta mayor peligro de actos violentos sexuales, mientras 
que para una edad de 20 a 49 representa superior peligro a 
sufrir actos violentos físicos. 

6 
Jaen, Rivera, 

Amorin y 
Rivera (2015) 

Factores 
individuales 

Antecedente 
de maltrato 
en la niñez 

Se obtuvo que la femeninas que informaron haber sufrido 
actos violentos en su niñez, reducen la posibilidad de sufrirlas 
en su adultez, en un 74% (RM 0.26 IC95% 0.16-0.42). 

Factores 
familiares 

Consumo de 
alcohol 

Las féminas, que tienen conyugue que ingiere continuamente 
bebidas alcohólicas, mantienen menor posibilidad de sufrir 
actos violentos en un 68% menor (RM 0.32; IC95% 0.16-
0.66). 

Factores 
sociales 

Capacidad 
para la toma 
de decisión  

Las féminas con mayor calificación en la contribución de 
decisiones diarias, mantienen una incidencia de 4 veces para 
no ser víctimas de actos violentos (RM 4.09; IC95% 1.97-
8.49); asimismo, se obtuvo que la apreciación naturalizada a 
los patrones de género habituales, reduce en 40% la 
eventualidad para no percibir actos violentos (RM 0.60; 
IC95% 0.53- 0.83). 
 

7 
Mora, Nacach y 
Campos (2015) 

Factores 
individuales 

Edad 

La edad promedio fue de 40,6 que se asocia al nivel de 
violencia de pareja según el 120 (40,4%); actos violentos 
psicológicos en 47 (15,8%); actos violentos sexuales en 31 
(10,4%) y actos violentos de manera física en 77 (25,9%) y 
actos que ponen en riesgo la integridad de la femeninas en 
19 (6,4%).  

Factores 
sociales 

Funcionalidad 
familiar 

Las femeninas indicaron que los celos de su conyugue y/o 
hacia sus amigos, fue una causal más relevante para que se 
presenten actos violentos en su hogar (37,4%).  

8 
Blitchtein y 

Reyes (2012) 

Factores 
familiares 

Consumo de 
alcohol 

Tener un conyugue que consume alcohol de manera 
continua, es un factor que se vincula con mayor incidencia 
para presentar actos violentos (OR: 7,2; IC 95%: 5,4-9,6) 

Factores 
sociales 

Controlar sus 
salidas de 

casa 

El control o las limitaciones a la femenina de socializar con 
amístales y familia, es un ítem masivo vinculado a presentar 
peligro de actos violentos (OR: 4,1; IC 95%: 3,3-5,0) 

9 
Vizcarra y Póo 

(2010) 
Factores 

individuales 
Edad 

 
El factor asociado a recibir violencia física (t = 2.005; p = 
.046) y psicológica (t = 3.336; p = .001) es el factor edad. 
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Tabla 2: 

Factores asociados a los objetivos de la violencia en mujeres (continuación) 

N° 
Autores,  
año de 

publicación  

Factores asociados a los objetivos 

Factor 
Elementos 

identificados por 
Factor 

Resultados 

10 
Rodríguez y 

Esquivel (2016) 
Factores 

individuales 
Antecedente de 

violencia 

Haber percibido actos violentos durante la 
infancia  acrecentó su posibilidad en la adultez 
en 20% y la práctica de actos violentos en niños 
de 23%. 

11 
Falcke, Boeckel 
y Wagner (2017) 

Factores 
individuales 

Edad y 
Educación 

 
Se encontró que la edad, la educación está 
vinculado a los grados de actos violentos 
intrafamiliar en sus diferentes medidas ( p < 
0,05) 

Factores 
sociales 

Ingresos y 
duración de la 

relación 

Se encontró que las entradas y la permanencia 
de la relación está vinculado a los grados de 
actos violentos intrafamiliar en sus diferentes 
medidas (p < 0,05) 
 

12 
Ponce, Aiquipa y 

De los heros 
(2019) 

Factor 
individual 

Dependencia 
emocional 

Se obtuvo que un conglomerado de femeninas 
que sufren actos violentos de su conyugue hay 
vinculo estadístico significativo, de tipología 
inversa a la dependencia emocional (-0,24; p < 
.005) 
 

13 
Quispe, Limo y 
Runzer (2020) 

Factores 
individuales 

Edad, nivel 
educativo 

De las femeninas que sufren actos violentos de 
su conyugue, la mayor incidencia 15,3% estaban 
entre las edades de 15 a 24, con una educación 
de secundaria en 12,5%, por lo que existe 
asociación entre la violencia, la edad y el nivel 
educativo. 
 

14 
Mascaro, Garcia 

y Munares 
(2012) 

Factores 
sociales 

Procedencia 

Se obtuvo actos violentos físicos (46% y 48%), 
actos violentos psicológicos (24% y 21%), 
económica (42% y 52%) y sexual (41% y 34%) 
en las zonas urbanas y urbano-marginal 
respectivamente, existiendo una asociación entre 
ambas variables. 

15 

Caetano, Ísper, 
Moreira, Saliba, 
Reatto y Saliba 

(2017) 

Factor 
individual 

Edad 
Se observó que existe asociación entre la edad 
de 20-35 años (77 %) y el nivel de violencia. 
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Tabla 2: 

Factores asociados a los objetivos de la violencia en mujeres (continuación) 

N° 
Autores,  

año de publicación  

Factores asociados a los objetivos 

Factor 
Elementos 

identificados por 
Factor 

Resultados 

16 
Cucuyame, 

Martínez, Rosero y 
Barberena (2018) 

Factor 
individual 

Edad 

El 27% de mujeres que sufrieron actos 
violentos de su conyugue se encuentran 
en el rango de edad entre 21- 26 años, por 
lo tanto ambas variable se asocian de 
manera significativa. 

17 

Nava-Navarro, 
Onofre-Rodríguez 
y Báez-Hernández 

(2017) 

Factor 
individual 

Autoestima 

Se obtuvo autoestima baja cuando existe 
actos violentos por parte de su conyugue 
(R2 = 0.047, F[386] = 18.73, p < 0.000), 
por lo tanto ambas variables se asocian de 
manera significativa. 

18 Ocampo (2015) 
Factor 

individual 
Autoestima 

Las participantes que sufren actos 
violentos por parte de su conyugue 
despliegan una autoestima más baja, 
existiendo asociación entre ambas 
variables. 

19 
Da Silva; Falbo, 
Natal y Cabral 

(2010) 

Factor 
individual 

Nivel educativo 

Los resultados revelaron como factor 
asociado a los actos violentos hacia las 
féminas el menor nivel de escolaridad 
entre las mujeres (OR = 2,34) 

Factores 
familiares 

Consumo de 
alcohol 

Se halló vinculo significativo (p = 0,001) 
del patrón de consumo de bebidas 
alcohólicas hacia los actos violentos, con 
un aumento de los actos violentos cuando 
el patrón de ingerir bebidas alcohólicas del 
conyugue  fue más frecuente. 

20 

De Castro, De 
Paula, Regina, De 

Toledo y Moura 
(2019) 

Factor 
individual 

Nivel educativo 

Los resultados detallan que los grados 
más elevados de educación  se vinculan 
con inferior posibilidad que las féminas 
sufran actos violentos. 

Factores 
sociales 

Socioeconómicos 

Los resultados detallan que el nivel 
socioeconómico más elevado, se vinculan 
con inferior posibilidad que las féminas 
sufran actos violentos. 
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V. DISCUSIÓN 

El presente estudio es una revisión sistemática, conformada por la búsqueda 

de artículos con relevancia alta y criterios explícitos para la elección exhaustiva 

basados en la problemática de la investigación. Ante lo mencionado, el estudio 

tiene como objetivo revisar los factores asociados a la violencia en mujeres 

según los artículos científicos identificados a nivel Latinoamericano. Dentro de 

los criterios a resaltar se identificaron los factores individuales, familiares y 

sociales. Reconociendo el concepto que define a un factor, toda característica 

mostrada por los individuos y se asocia con la posibilidad de padecer o estar 

envuelto en aspectos mórbidas, el factor de riesgo puede suscitarse en 

diferentes aspectos biológico, social, cultural, ambiental, comportamental y 

económico (Pita, Vila, y Carpente, 2002; Hernando, 2007).  

 

Con respecto a la figura 1, la búsqueda de artículos en las bases de datos y 

motores de búsqueda arrojo un total de 38 registros identificados en el periodo 

de octubre a diciembre del 2020, quedando al final del proceso 20 artículos, los 

cuales se distribuyen de la siguiente manera: Scielo, 11 artículos; Dialnet, 1 

artículos; Redalyc, 3 artículos; Plusblished, 1 artículos; Latindex, 1 artículos; 

ScienceDirect, 2 artículos; y psycnet, 1 artículos. A partir de este número total se 

eliminaron los registros duplicados y triplicados y fueron suprimidos un total de 4 

artículos, para un valor de 34 registros únicos. Posteriormente, se aplicó criterios 

de inclusión y de exclusión donde fueron suprimidos un total de 10 artículos 

porque no pertenecían a la muestra de población, de los cual se obtuvo 24 

artículos seleccionados. Después de hacer la revisión texto completo, fueron 

eliminados 4 por su antigüedad que sobrepasan los once años, hasta la 

obtención de un número final de 20 artículos incluidos en la revisión para la 

presentación de resultados. 

 

Lo que concierne al análisis y procesamiento de resultados, en la tabla 1, los 

aspectos metodológicos se consideraron publicaciones de autores de todos los 
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países en Latinoamericano, que hayan sido elaborados durante los años 2009 y 

2020. Por otro lado, se emplearon varias categorías, como las áreas de revistas 

indexadas como Redalyc, ScienceDirect, entre otras, siendo las bases de datos 

utilizadas fuentes de información en las investigaciones (Brocos, 2009), el lector 

busca que los artículos factibles y relevantes hayan sido elegibles para la 

revisión sistemática (González de Dios y Balaguer, 2007). 

 

Asimismo, el diseño de investigación que más se usó en los artículos fue el 

tipo correlacional no experimental, transversal (16), el cual equivale 80%. Este 

tipo de diseño se caracteriza por no inventar alguna influencia, puesto que solo 

se visualiza el contexto existente, y este no ha sido modificado de manera 

intencional para obtener resultados específicos en el estudio (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010). Es importante mencionar que aproximadamente 

todos los artículos no plantean soporte de diseño, el soporte de diseño involucra 

solamente a declarar la información y el sustento de la elección de este tipo de 

diseño (Gómez, 2014). 

 

Por otro lado, el muestreo repetitivo fue probabilístico (7) representando el 

35% del total de investigaciones, que constituyen un elemento específico 

estipulado en la metodología estadísticas que aporta a determinar la firmeza de 

la deducción estadísticamente. En tal sentido, la metodología de la probabilidad 

reporta la conversión de la descripción mediante la estadística descriptiva y la 

metodología de las inferencias, ya que no se ajustan a un fundamento de 

carácter no probabilístico. (Walpole y Myers, 1996). La muestra en la que 

consiste los artículos en estudio, se constituyeron en una muestra de 22 

participantes como la más inferior, siendo la más elevada de 97874, existiendo 

una muestra promedio entre todas las investigaciones de 7024. Asimismo, lo que 

concierne al lugar de la procedencia, en su mayoría tienen como países de 

procedencia Perú (8) equivalente al 40%, México y Brasil (todos los mencionados 

con 4 investigaciones cada uno equivalente al 20% de forma individual, a razón 

del resguardo de objeto de estudio específico establecidos. Por ello, se observa 
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la investigación de revisión sistemática Latinoamericano desarrollado en Perú, 

titulado: Conducta autolesiva en adolescentes, prevalencia, factores de riesgo y 

tratamiento, teniendo de objeto recolectar los primordiales descubrimientos de la 

conducta autolesiva en adolescentes. Los participantes con superior peligro a ser 

violentas en la familia son las féminas (OR = 1,92; IC95 %:1,21-3,03), con edad 

menor de 20 (OR = 1,84; IC95 %:1,21-2,78), maltratadas en su niñez (OR = 3,93; 

IC95 %:2,35-6,59), de autoestima inferior (OR = 3,48; IC95 %:1,94-6,21), y de 

hogares disfuncionales (OR = 4,06; IC95 %:2,26-7,30) (Solano, Chauca, 

Gonzales, Hernández, Huamán, Quispe, Quispe, Villaverde y Oyola, 2019). 

 

Además, el instrumento más usado fue la Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar (ENDES) y el cuestionario de violencia de pareja (11) equivalente al 

55%. Siendo el ENDES un estudio estadístico en la que se aplica dicha 

encuesta, a fin de recolectar información real y realizar la evaluación de la 

permutación. Es preciso señalar que lo que concierne a confiabilidad, se logró 

obtener un porcentaje de 55% que equivale a 11 investigaciones, las cuales 

cuentan con este requisito, asimismo este aspecto engloba el grado de 

empleabilidad se ejerce en uno mismo o en un grupo control, lo cual se 

encuentra dentro de un periodo de tiempo surgirá resultados similares. 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Finalmente se observa una 

predominancia de trabajos que no reportan puntos de corte (sustento 

bibliográfico) en un 95%, es decir a pesar que la mayoría de artículos 

seleccionados no presentan sustento bibliográfico son confiables. 

 

Con respecto a la tabla 2, referido a los objetivos de investigación, 

considerando los factores asociados a la violencia en mujeres, tenemos los 

factores individuales, que se ha presentado en un 80% en los trabajos 

seleccionados para el estudio (16), donde se identificó los elementos de edad, 

antecedente de maltrato, nivel educativo y autoestima, considerando dichos 

elementos asociados a la violencia en mujeres. Tal como se afirma, en España 

se realizó una revisión sistemática sobre la prevalencia de la violencia en la 
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etapa de novios, donde se evidencio un mayor índice de violencia en la etapa de 

la adolescencia que en la adultez joven (Rubio, López, Ángel y Amor, 2017). 

Asimismo, en México, Jaén, Rivera, Amorin y Rivera (2015), refieren que las 

variantes edad y nivel educacional se asocian mayormente a la violencia en las 

féminas. Además, muestra en su estudio, Falcke, Boeckel y Wagner (2017) que 

la edad se asocia con los niveles de violencia intrafamiliar y en sus diferentes 

dimensiones. Por lo contrario, Alarcón y Ortiz (2017), muestra que el tener una 

educación superior disminuye la posibilidad de presentarse violencia en las 

mujeres. Ambriz, Zonana y Anzaldo (2015), señalaron que el 40,4% de mujeres 

sufrieron violencia, de las cuales fueron violentadas en un 15,8% de forma 

psicológica, 10,4% sexualmente y el 25,9% físicamente, además halló una 

asociación entre el grado educacional de la pareja, una familia disfuncional y la 

violencia doméstica. No obstante, en femeninas que sufrieron actos violentos en 

el Perú en edad fértil, la mayoría (15,3%) tenían una edad entre 15 a 24, de 

educación secundaria (12,5%), por lo que existe asociación entre la violencia, la 

edad y el nivel educativo (Quispe, Limo y Runzer, 2020). Según Bardales (2009), 

la violencia experimentada en los primeros años de vida, se transcribe en las 

relaciones de la víctima vivida en la adultez, teniendo muy en claro que los actos 

violentos se presentan en todos los grupos de familia. 

 

Por otro lado, se presenta una incidencia en el nivel educativo, ya que se 

evidencia la presencia a mayor cantidad en los países de Argentina, Brasil y 

Perú. Esto se puede corroborar con el estudio desarrollado en Brasil, donde se 

consideró a 619 participantes, los cuales revelaron como factor asociado a la 

violencia contra la mujer el menor nivel de escolaridad entre las mujeres (OR = 

2,34) (Da Silva; Falbo, Natal y Cabral, 2010); en tanto, De Castro, De Paula, 

Regina, De Toledo y Moura (2019) muestran que el nivel superior se asocia con 

un menor nivel de violencia fenenina. Asimismo, se halló asociación entre el nivel 

educativo la violencia de pareja (Falcke, Boeckel y Wagner, 2017; Quispe, Limo y 

Runzer, 2020; y Safranoff, 2017). Por consiguiente, en España, Ruiz-Pérez et al. 

(2016) encontraron una incidencia de 24.8% en violencia contra la mujer, 



29 
 

vinculada a un nivel bajo de educación, asimismo se halló relación con la 

violencia física y psicológica. En cuanto, a los antecedentes de maltrato, 

Safranoff (2017), las mujeres más propensas a ser mártires de violencia de su 

conyugue tuvieron actos violentos en su niñez. También se halló en la disertación 

de Alarcón y Ortiz (2017) que el factor asociada a los actos violentos psicológicos 

fue haber tenido precedentes de actos violentes físicos por parte del progenitor a 

su esposa (OR: 1.45; IC95%: 1.35-1.54). Asimismo, Solano, Chauca, Gonzales, 

Hernández, Huamán, Quispe, Quispe, Villaverde y Oyola (2019), presentaron a 

través de su estudio, que las femeninas tiene superior peligro de ser violentadas 

tuvieron maltrato en su niñez. 

 

De acuerdo con la autoestima, Daskal (1999), explica que las féminas con un 

nivel bajo de autoestima muestran dos síntomas importantes, problemas en la 

delimitación y la protección de su lugar o espacio, y en mencionar la palabra “no”. 

Además, consideran ser no merecedoras de algún espacio propio. Por ello, en 

México, Nava-Navarro, Onofre-Rodríguez y Báez-Hernández (2017) identificaron 

a través de estudio, que existe autoestima inferior en los casos de actos violentos 

del conyugue (R2 = 0.047, F [386] = 18.73, p < 0.000), considerándose que 

ambas variables se asocian de manera significativa. Similitud de datos se halló 

en la investigación realizada en Colombia por Ocampo (2015), los participantes 

que sufrieron actos de violencia por su conyugue muestran niveles muy bajos de 

autoestima, mostrando asociación entre ambas variables. Por otro lado, se 

describen los factores asociados a la violencia en mujeres, como toda 

característica mostrada por los individuos y se asocia con la posibilidad de 

padecer o estar envuelto en aspectos mórbidas, el factor de riesgo puede 

suscitarse en diferentes aspectos biológico, social, cultural, ambiental, 

comportamental y económico (Pita, Vila, y Carpente, 2002; Hernando, 2007). 

 

Por consiguiente, en los factores familiares, se identificó los siguientes 

elementos que engloba dicho factor, diferencial de nivel educativo y consumo de 

alcohol y/o drogas con un porcentaje de 35% en la investigación (7). El uso de 
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drogas y de las bebidas alcohólicas son factores de riesgo, debido a que 

disminuyen el umbral de inhibición, pero no engendran los actos violentos. Aun 

así, no deja de preocupar que el uso de alcohol fuese el “motivo” de las acciones 

de violencia más conocido que observan las féminas. Por lo que en varias 

investigaciones se halló que las féminas violentadas refieren que si sus parejas o 

esposos no bebieran no realizaran actos violentos hacia ellas (Eyre de Souza, 

Jucá y Carneiro, 2008). En las investigaciones de los siguientes autores, 

Safranoff (2017), Fabián, Vilcas y Alberto (2020), Alarcón y Ortiz (2017), Solano, 

Chauca, Gonzales, Hernández, Huamán, Quispe, Quispe, Villaverde y Oyola 

(2019), Jaen, Rivera, Amorin y Rivera (2015), Blitchtein y Reyes (2012) y Da 

Silva; Falbo, Natal y Cabral (2010) mostraron que existe asociación significativa 

entre el consumo de alcohol de la pareja y la violencia contra la mujer, con un 

aumento de la violencia cuando el consumo de alcohol de la pareja fue más 

frecuente. Resultados similares se halló en la revisión sistemática, en Colombia, 

realizada por Mejía y Sierra (2017) sobre violencia en pareja, donde hallaron que 

los factores que generan el fenómeno de la violencia son diversos, uno de ellos 

es el abuso de sustancias (incluyendo alcohol).  

 

Por último, se considera los factores sociales, elemento que se ha presentado 

con un porcentaje de 45% en la investigación (9), donde se direccionan los 

elementos de ocupación, duración de la relación, carencia de red familiar, 

procedencia, socioeconómicos y dependencia económica. Para la ONU (2003), 

en el Reino Unido, los actos violentos hacia las mujeres se suscitan 

primeramente en un contexto social, sacando a flote la violencia la desigualdad 

económica y social que las mujeres tienen que sobrellevar (Yllescas, Tapia y 

Flores, 2018). En el estudio, De Castro, De Paula, Regina, De Toledo y Moura 

(2019) con 532 participantes obtienen los siguientes resultados los niveles 

socioeconómicos más elevados se relacionan a una menor posibilidad de que las 

femeninas sufran violencia. Asimismo, Fabián, Vilcas y Alberto (2020), muestra 

que un factor de riesgo son los problemas económicos con el nivel de violencia. 

Este resultado corrobora lo planteado en el estudio realizado por Ochoa (2012), 
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las féminas que dependen de la economía de su esposo se asocia a la presencia 

de abuso físico y psicológico conyugal. 

Con respecto a la funcionalidad familiar y procedencia, Solano, Chauca, 

Gonzales, Hernández, Huamán, Quispe, Quispe, Villaverde y Oyola (2019), 

muestra que las evaluadas que presentaron mayor riesgo de ser víctimas de 

violencia familiar fueron las pertenecientes a familias disfuncionales (OR = 4,06; 

IC95 %:2,26-7,30). Por otra parte, Mascaro, Garcia y Munares (2012), hallaron 

en su estudio realizado en el Perú, episodios de violencia física (46% y 48%), 

psicológica (24% y 21%), económica (42% y 52%) y sexual (41% y 34%) para el 

área urbana y el área urbano-marginal respectivamente, existiendo una 

asociación entre ambas variables. se ha evidenciado que los diversos niveles de 

pobreza afectan de forma excesiva a las féminas, en específico a las féminas 

que son cabeza de familia, dando como respuesta a nuevas maneras de actos 

de violencia o empeora las ya existentes al generar nuevos actos de sumisiones. 

La escasa accesibilidad a los servicios básicos de salud, techo propio y 

formación, perjudica considerablemente a las féminas de forma global, 

dejándolas sin posibilidad ni instrumentos para hacer valer sus derechos en 

imparcialidad (Rodríguez y Rubio, 2008). En tanto, la Amnistía Internacional 

(2005), Asociación PIES de Occidente (2007), San Martin (2011), López (2011) y 

Sulca (2015) determinan que la violencia hacia la mujer se tipifica en 4 

modalidades, violencia física, psicológica, sexual y económica o patrimonial. 

 

Finalmente, el estudio a través de la revisión de los 20 artículos identifica que 

los factores individuales en los indicadores edad, antecedentes de maltrato, 

autoestima y nivel educativo; y los factores familiares en el indicador consumo de 

alcohol o alcoholismo se asocian a la violencia hacia las mujeres. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. Se analizó los factores asociados a la violencia en mujeres encontrando 

que los factores individuales en los indicadores edad, antecedentes de 

maltrato y nivel educativo; y los factores familiares en el indicador consumo 

de alcohol o alcoholismo son los que presentan asociación significativa con 

el nivel de violencia. 

2. El factor que tuvo más impacto fue el individual, teniendo como indicadores 

específicos: edad, antecedentes de maltrato, autoestima y nivel educativo 

con el grado de violencia en mujeres. 

3. En referencia al factor familiar, se reconoció el indicador consumo de 

alcohol, cuyas parejas consumen alcohol frecuentemente, con mayor 

probabilidad para presentar episodios de violencia hacia la mujer. 

Asimismo, los lugares de procedencia con más notoriedad en dicho factor 

son Perú, Brasil, Argentina y México. 

4. Por último, en el factor social, se reconoció como indicadores de violencia, 

la funcionalidad familiar, duración de la relación, procedencia, el nivel 

socioeconómico y la dependencia económica. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Tomando como base los datos y conclusiones derivados en este estudio se 

recomienda implicar a los ámbitos familiares, individuales y sociales de las 

mujeres víctimas de violencia, en base a ello proponer programas de 

intervención y mejora de las redes de apoyo. 

 

Dado a los resultados obtenidos de las variables, se recomienda a los futuros 

investigadores trabajar sus estudios con un diseño no experimental, de tipo 

correlación transversal, a fin de ampliar los conocimientos con respecto a los 

factores asociados a la violencia en mujeres. 

 

A las  autoridades pertinentes, trabajar en conjunto con un grupo de 

psicólogos para crear programas de intervención hacia las mujeres violentadas, 

logrando reforzar la autoestima de las víctimas de violencia, no dejando de lado 

el maltrato sufrido en su niñez, con el propósito de empoderarlas para que así 

cuenten con estrategias indispensables para rechazar todo acto violento ejercido 

por su pareja o esposo, con el fin de contribuir a la disminución de esta 

problemática que afecta actualmente a la sociedad. 
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ANEXOS 

Tabla 3: 

Artículos científicos a nivel general sobre la investigación de los factores asociados a la violencia en mujeres 

N° 
Autores,  

año de publicación  
Área de la Revista 

(indexada) 
Título 

Diseño  Muestra Instrumento Puntos de 
corte 

(sustento 
bibliográfico) 

Diseño de 
investigació

n  

Reporte 
del diseño  

Sustento 
del diseño  

Muestreo 
(Sustento 

bibliográfico) 
N° 

Lugar de 
procedenci

a  
Instrumento (adaptación) 

Confiabilid
ad 

1 Safranoff (2017) 
Salud Colectiva 

(scielo) 

Psychological violence against women: What 
factors increase the risk of this kind of intimate 

partner abuse? 

Correlacional 
transversal 

si no no 772 Argentina Cuestionario sobre violencia de pareja no no reporta 

2 Fabián, Vilcas y Alberto (2020) 
Revista Espacios 

(Plusblished) 
Risk factors influencing violence against women 
by the spouse in the central highlands of Peru 

Descriptivo 
explicativo 

si si no reporta 964 Perú Demográfica y de Salud familiar (ENDES)  si no 

3 Alarcón y Ortiz (2017) CASUS (Dialnet) 
¿Qué factores se asocian a la violencia 

psicológica doméstica? Análisis del último 
decenio de la ENDES 

Correlacional si no Probabilístico 96677 Perú Encuesta Demográfica y Salud familiar si no 

4 

Solano,  Chauca, Gonzales, 
Hernández, Huamán, Quispe, 

Quispe, Villaverde y Oyola 
(2019) 

Revista Cubana de 
Salud Pública 

(Scielo) 

Factors associated with family violence in 
university students of health sciences 

Descriptivo 
correlacional, 
transversal 

si no no reporta 1201 Perú 
APGAR familiar, escala de depresión de Zung y 

escala de autoestima de Rosenberg 
si no 

5 
Choque, Pilco, Flores y Rivas 

(2019) 

Rev Perú 
Investigaciones 

Materna Perinatal 
(Latindex) 

Determinantes sociodemográficos y la violencia 
contra la mujer. Tacna Perú: un análisis 

retrospectivo de los datos de los centros de 
emergencia mujer 

Transversal si no no reporta 1945 Tacna-Perú 
Ficha de registro de casos del Centro Emergencia 
Mujer del Programa Nacional contra la Violencia 

familiar y sexual 
no reporta no 

6 
Jaen, Rivera, Amorin y Rivera 

(2015) 

Acta de Investigación 
Psicológica 

(ScienceDirect) 

Violencia de Pareja en Mujeres: Prevalencia y 
Factores Asociados 

Transversal y 
descriptivo-
correlacional 

si no Probabilístico 1048 México 
 

Encuesta sobre Violencia y Toma de Decisiones 
ENVIT 2004 

si no 

            
7 

Mora, Nacach y Campos 
(2015) 

Semergen 
(ScienceDirect) 

Intimate partner violence and family dysfunction 
among Mexican women seen a Primary Care 

Unit 

Correlacional, 
transversal 

si no no reporta 297 México 
Violencia e índice de severidad y el APGAR 

familiar para evaluar VD y funcionalidad familiar. 
no no 

8 Blitchtein y Reyes (2012) 
Rev Peru Med Exp 

Salud Pública 
(Scielo) 

Factores asociados a violencia física reciente de 
pareja hacia la mujer en el Perú, 2004-2007 

Descriptivo 
correlaciona- 
transversal 

si no reporta probabilístico 12257 Perú Encuesta demográfica y de salud familiar si no reporta 

9 Vizcarra y Póo (2010) 
Univ. Psychol 

(Scielo) 
Intimate Partner Violence in South Chilean 

College Students 

Descriptivo 
correlaciona- 
transversal 

si no reporta no reporta 427 Chile Cuestionario ad hoc si no reporta 

10 Rodríguez y Esquivel (2016) 
Salud colectiva 

(Scielo) 
Prevalencia y factores asociados con la violencia 

de pareja en las adultas mayores mexicanas 
Correlacional  si no reporta no reporta 97 874 México 

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares 2016 

si no reporta 

11 
Falcke, Boeckel y Wagner 

(2017) 
Psico (psycnet) 

Violencia de pareja íntima: mapeo del fenómeno 
en Rio Grande do Sul 

Correlacional 
transversal 

si no reporta no reporta 751 Brasil 
Cuestionario de datos sociodemográficos y 

Escalas de tácticas de conflicto revisadas (CTS2 
no no reporta 

12 
Ponce, Aiquipa y De los heros 

(2019) 

Propósitos y 
Representaciones 

(Scielo) 

Dependencia emocional, satisfacción con la vida 
y violencia de pareja en estudiantes 

universitarias 

Descriptivo, 
correlacional 
transversal 

si no no 1211 Perú 

 
Ficha de datos sociodemográficos, el Cuestionario 

de Violencia entre Novios, el Inventario de 
Dependencia Emocional y la Escala de 

Satisfacción con la Vida 

si no reporta 

13 Quispe, Limo y Runzer (2020) An Fac med (Scielo) 
Asociación entre el uso de métodos 

anticonceptivos y violencia doméstica contra la 
mujer en edad fértil en Perú 

Descriptivo, 
correlacional 
transversal 

si  no reporta Probabilístico 21 392 Perú 
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2017 

(ENDES) 
si si 

14 
Mascaro, García y Munares 

(2012) 
An Fac med (Scielo) 

Factores asociados a violencia física reciente de 
pareja hacia la muerte en el Perú, 2004-2007 

Descriptivo, 
transversal 

si no reporta no reporta 3 971 Perú Cuestionario de violencia de pareja no reporta no reporta 

15 
Caetano, Ísper, Moreira, 

Saliba, Reatto y Saliba (2017) 
Revista Ciencias de 
la Salud (Redalyc) 

Violencia contra la mujer: levantamiento de casos 
registrados en una Comisaría del Estado de 

Minas Gerais, Brasil 

Cuantitativo, 
descriptivo  

si no reporta no reporta 247 Brasil Cuestionario de violencia de pareja no no reporta 

16 
 

Cucuyame, Martínez, Rosero 
y Barberena (2018) 

Gac Sanit (Redalyc) 
Caracterización sociodemográfica en mujeres 

víctimas de violencia por su pareja 
Descriptivo, 
transversal 

si no reporta 
no 

probabilístico 
22 Colombia Cuestionario violencia de pareja no reporta no reporta 

17 
Nava-Navarro, Onofre-

Rodríguez y Báez-Hernández 
(2017) 

Enfermería 
Universitaria (Scielo) 

Autoestima, violencia de pareja y conducta 
sexual en mujeres indígenas 

Descriptivo-
correlación, 
transversal 

si no reporta probabilístico 386 México Escala de autoestima y la escala de violencia no reporta no reporta 

18 Ocampo (2015) 
Psicología desde el 

Caribe (Redalyc) 
Autoestima y adaptación en víctimas de maltrato 

psicológico por parte de la pareja 
Transversal si no reporta 

no 
probabilístico 

50 Colombia Escala de autoestima y escala de inadaptación si no reporta 

19 
Da Silva, Falbo, Natal y Cabral 

(2010) 
Cad. Saúde Pública 

(Scielo) 

Violencia contra la mujer: prevalencia y factores 
asociados en pacientes que acuden a un servicio 

público de salud en el Nordeste de Brasil 
Transversal si no reporta probabilístico 619 Brasil Cuestionario de violencia contra la mujer no reporta no reporta 

20 
De Castro, De Paula, Regina, 

De Toledo y Moura (2019) 
Tendencias en 

psicología (Scielo) 

 
Socioeconomic Factors and Intimate 

Partner Violence: A Household Survey 

Descriptivo-
correlación 

si no reporta probabilístico 532 Brasil 
Cuestionario sociodemográfico y las Escalas 

Revisadas de Tácticas de Conflicto 
si no reporta 
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Tabla 4:  

Lista de cotejo 

Título de investigación: Revisión Sistemática de los Factores Asociados a la Violencia 

en mujeres. 

Semestre: 

Autores: Jimenez Huamán Karen Eliza (ORCID: 0000-0003-2386-4365) 

Panta Yapapasca Katrin Lay (ORCID: 0000-0001-7071-9975) 

Titulo articulo criterios cumple No 
cumple 

 Publicado en revista 
indexada, Dialnet, 
Redalyc, Scielo, 
Plusblished, Latindex, 
psycnet y Science 

  

Presenta diseño de 
investigación 
correlacional-transversal 

  

El diseño está citado y 
referenciado 

  

Presenta muestra, siendo 
20 artículos de estudio 

  

La muestra está 
sustentada con 
bibliografía 

  

La muestra ha sido 
trabajada en mujeres 
violentadas 

  

Se usó lista de cotejo   

Se trabajó con puntos de 
corte  

  

Presenta factores 
individuales de la 
violencia 

  

Presenta factores 
familiares de la violencia 

  

Presenta factores 
sociales de la violencia 

  

 

 

 


