
 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA  

 

Revisión sistemática de las variables asociadas a la violencia doméstica, 

2020 

 

 

AUTORA: 

 

 

 

LIMA - PERÚ 

2020 

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:
 Licenciada en Psicología 

Vivas Arroyo, Mishell Rosario Sheylla (ORCID: 0000-0002-0321-1458)

  

 

ASESOR: 

Dr. Barboza Zelada, Luis Alberto (ORCID: 0000-0001-8776-7527) 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

Violencia 



 
 

ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

Con toda mi alma y corazón, dedico esta tesis a 

Dios, a mis padres, John y Marivel, a mi hermano 

Bryan, a mis tíos, Jorge y Nancy, y a mi papito 

Hoyle, quiénes con su amor, fuerza y apoyo 

brindado durante este largo proceso de 

aprendizaje, logré uno de los pasos más 

importantes en mi superación personal y vida 

profesional. 

 



 
 

iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimiento 

Mi más sincero agradecimiento está dirigido a mi 

excelente asesor de tesis, quién con tanta 

sabiduría, paciencia y sobre todo, mucho 

esfuerzo, supo guiarme en el correcto camino del 

desarrollo de la presente investigación. 

 



 
 

iv 
 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

Dedicatoria…………………………………………………………………………………….ii 

Agradecimiento……………………………………………………………………………….iii 

RESUMEN……………………………………………………………………………………vii 

ABSTRACT………………………………………………………………………………….viii 

I. INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………..........1 

II. MARCO TEÓRICO………………………………………………………………………...4 

III. METODOLOGÍA…………………………………………………………………………..7 

3.1 Tipo y diseño de investigación…………………………………………………………..7 

3.2 Categorías, subcategorías y matriz de categorización………………………………..7 

3.3 Escenario………………………………………………………………………………….7 

3.4 Participantes………………………………………………………………………………7 

3.4.1 Muestreo………………………………………………………………………………...8 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos……………………………………12 

3.6 Procedimiento…………………………………………………………………………...12 

3.7 Rigor científico…………………………………………………………………………..13 

3.8 Métodos de análisis de datos…………………………………………………………..13 

3.9 Aspectos éticos………………………………………………………………………….14 

IV. RESULTADOS……………………………………………………...............................15 

V. DISCUSIÓN………………………………………………………………………………27 

VI. CONCLUSIONES……………………………………………………………………….30 

VII. RECOMENDACIONES………………………………………………………………...31 

REFERENCIAS……………………………………………………………………………..32 

ANEXOS……………………………………………………………………………………..36 

 



 
 

v 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Descripción del método prisma………………………..…………………..………9 

Tabla 2 Matriz de sistematización de la muestra piloto……………………………………9 

Tabla 3 Matriz de sistematización de la muestra…………………………………………17 

Tabla 4 Matriz de categorización…………………………………………………………..36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vi 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1 Esquema del diagrama de flujo………………………………………………….15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vii 
 

RESUMEN 

La violencia doméstica es una problemática a nivel mundial que cada día impacta más 

en la sociedad por sus graves consecuencias en el desarrollo y crecimiento de las 

familias. La presente revisión sistemática de enfoque cualitativo y de diseño teórico, 

estableció como objetivo principal el hallazgo de las variables asociadas a la violencia 

doméstica a partir de una literatura científica a nivel mundial entre los años de 2009 y 

2019. Dentro de las investigaciones revisadas, siendo un total de 30 artículos 

científicos, se logró detallar que, los principales factores para la implicancia de la 

violencia, tanto de los agresores como de las víctimas, están relacionados a 6 

categorías: variables psicosociales, familiares, emocionales, individuales, 

sociodemográficas y socioeconómicas. Para una mejor y amplia búsqueda, se basó 

en un instrumento de metodología llamado Prisma, siendo las bases de datos 

empleadas: EBSCO, Proquest, Redalyc y Scielo. Por tanto, se logró concluir que, las 

variables asociadas a la violencia doméstica están entrelazadas con la cultura 

machista y los roles tradicionales, los antecedentes previos de violencia en la familia 

de origen, la dependencia emocional y económica de las féminas y la presencia de 

alcohol y/o sustancias tóxicas por parte de los agresores. 

Palabras claves: Violencia doméstica, violencia hacia la pareja, mujeres maltratadas 

y variables asociadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

viii 
 

ABSTRACT 

Domestic violence is a worldwide problem that affects society more every day due to 

its serious consequences on the development and growth of families. The present 

systematic review with a qualitative approach and theoretical design established as its 

main objective the finding of variables associated with domestic violence from a 

scientific literature worldwide between the years 2009 and 2019. Within the reviewed 

research, being in 30 scientific articles, it was found that the main factors for the 

implication of violence, both of the aggressors and the victims, are related to 6 

categories: psychosocial, family, emotional, individual, sociodemographic and 

socioeconomic variables. For a better and wide search, it was based on a methodology 

instrument called Prisma, the databases used being EBSCO, Proquest, Redalyc and 

Scielo. Therefore, it was possible to conclude that aggressors intertwine the variables 

associated with domestic violence with the macho culture and traditional roles, the 

previous history of violence in the family of origin, the emotional and economic 

dependence of the women and the presence of alcohol and/or toxic substances. 

Keywords: Domestic violence, partner violence, battered women and associated 

variables. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Cuando se hablan de los tipos de violencia, en específica, el de la doméstica, 

automáticamente se activa un sistema de alerta en el cuerpo humano, ya que el solo 

hecho de imaginar las graves consecuencias que ocasiona este tipo de maltrato, 

conlleva a pensar en las equivocadas ideas que como sociedad se están cometiendo. 

En un reciente informe presentado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y el Consejo de Investigación 

Médica de Sudáfrica (2013), se evidenció que la violencia física y sexual son de los 

más preocupantes problemas de salud pública, ya que daña a más del 35% de todas 

las mujeres a nivel mundial, así como también, se muestra que el 30% de estas 

mujeres maltratadas, revelan que los abusos se dieron en sus respectivas relaciones 

de pareja. 

A su vez, se muestran también las grandes cifras de violencia doméstica en 

Latinoamérica, y es que, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) realizó un 

estudio (2018) donde se conoció que la estadística de violencia física y/o sexual fluctúa 

diferente en los países, ya que, en algunas naciones, esta problemática afecta a 

mujeres que oscilan entre los 15 y 49 años y se da en un 14%, mientras que las otras 

pueden dañar casi el 60% de la población femenina. 

Así mismo, se pueden encontrar cifras alarmantes en el Perú, debido a que es uno de 

los países más arraigados a este tipo de problema psicosocial. En un reciente informe 

realizado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2019), se demostró 

que el porcentaje de denuncias en relación a la violencia doméstica, incrementó un 

46% más a comparación del año anterior, evidenciando así, un total de 14 491 casos, 

de los cuales el 87% de estos, son de mujeres agredidas.  

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) también realizó 

una investigación referida a la violencia (2019), con un intervalo de estudio de más 

años, desde el 2012 hasta el 2019. Como resultado del proyecto presentado, se 

identificó que 63,2% de las féminas que tienen entre 15 a 49 años, experimentaron 

algún tipo de maltrato en sus vidas por parte de sus novios y esposos. No obstante, se 
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resaltó, dentro del porcentaje mencionado, que, al menos el 58,9% fueron víctimas de 

violencia psicológica, el 30,7%, física y el 6,8% presentaron agresiones sexuales. 

En tal sentido, la presente tesis contribuyó en la especificación de las variables 

asociadas a la violencia doméstica hacia las mujeres, dentro de los años 2009 y 2019. 

Además, las estadísticas leídas, evidencian que este contenido es de suma 

importancia por los grandes aportes y avances que se pueden obtener en todos los 

ámbitos de la investigación, recalcando así, que, se dejan abiertas las puertas a los 

futuros investigadores que muestran interés por este tema presentado. 

Por tanto, se planteó como problema de investigación, el siguiente: ¿Cuáles son los 

principales hallazgos en relación a las variables asociadas a la violencia doméstica a 

partir de la literatura científica a nivel mundial, entre los años 2009 y 2019? 

La presente investigación facilitó el recopilado de los artículos más recientes y 

confiables del tema mencionado. Adicional a ello, se dio a conocer las variables 

asociadas a la violencia doméstica a nivel mundial, lo que generará mayor impacto en 

la comunidad científica. 

Así mismo, para que la investigación en cuestión, la revisión sistemática sobre las 

variables asociadas a la violencia doméstica sea confiable, fue necesario contar con 

aportes científicos, que según Arévalo, Ortuño y Salazar (2010) estos resaltan más su 

importancia. Dentro de ellos, se encontraron los siguientes criterios: metodológico, 

teórico y práctico. Por tanto, se tiene que, a nivel metodológico, el poseer nuevos 

conocimientos de las variables estudiadas, impulsaría a la creación de nuevos 

instrumentos relacionados al tema tratado. A nivel teórico, se observaron más 

resultados de la búsqueda del tema estudiado, además, sostuvo y generó el total 

respaldo a muchas teorías mencionadas en el marco teórico. Finalmente, pero no 

menos importante, a nivel práctico, Urra y Barría (2010) mencionaron que, este aporte, 

ayuda a los diferentes investigadores a obtener una mejor guía y orientación en el 

enfoque de sus respectivos trabajos, porque les permitirá replantear sus hipótesis y, 

por tanto, mejorar sus resultados. 
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El objetivo general del presente trabajo de investigación fue dar a conocer los 

principales hallazgos de las variables asociadas a la violencia doméstica en bases de 

datos a partir de una literatura científica a nivel mundial, entre los años 2009 y 2019. 

Adicionalmente, la investigación presente tuvo como objetivos específicos los 

siguientes: A). Identificar la información y evidencia empírica disponible acerca de la 

violencia doméstica. B). Sintetizar los resultados encontrados en los artículos 

científicos que permitan conocer las variables relacionadas a la violencia doméstica. 

C). Analizar la actualización sobre las variables asociadas a la violencia doméstica, 

incluyendo datos nacionales e internacionales. 
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II. MARCO TEÓRICO 

La violencia, es un término que, últimamente, se escucha en el día a día, siendo de 

esta forma, un tema que la población va generalizando poco a poco. Al respecto, 

Martínez (2016) hace énfasis en el uso de la fuerza para causarle daño a la otra 

persona, ya que ese es el objetivo de esta acción. Además, la OMS (2019) añade que, 

la violencia, es el abusar de la fuerza física y/o poder, deliberado en amenazas contra 

una persona en específico o un conjunto de ellas, buscando provocar lesiones, daños 

mentales e incluso, la propia muerte.  

Por otro lado, cuando se habla de maltrato, Huertas (2007) hace referencia a la 

agresión contra la persona y sus derechos humanos, ya que el maltratador busca 

obtener poder el poder sobre el otro, a través de ataques físicos o morales. 

Asimismo, la palabra agresión, según su etiología, proviene del latín “aggredior”, lo que 

significa “cometer contra otro”. Para Barkowitz (1996) esta terminología, agresión, 

hace mención a la provocación, ofensa y falta de respeto hacia la víctima. 

Cuando se habla de agresión, se puede establecer la relación de los factores 

influyentes en la niñez, destacando aquí a un autor referente al tema. Para Bandura 

(1977) la agresión se aprende bajo las condiciones del modelamiento y, sobre todo, 

de las experiencias directas vividas. Así mismo, se enfatiza la diversidad de las formas 

de aprender la violencia, ya que se pueden dar generalmente de tres maneras: la 

interacción con los mismos miembros de familia y su reforzamiento; el medio social en 

el que se encuentra y, sobre todo, lo que influencian los medios de comunicación. 

Por muchos años, la agresión hacia las damas, específicamente dentro de las 

relaciones de pareja, ha sido vista como normal o como los derechos del varón. Por la 

misma razón, no existe un dato específico de cuándo comenzó a catalogarse este 

hecho como delito. Rodríguez (1998) menciona que, en la Edad Media, el problema 

solo centraba en la gravedad del maltrato. La realidad de estos tiempos, era focalizarse 

en las consecuencias que producía el maltrato hacia la mujer, ya que no importaba si 

esto sucedía o no.  
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El mismo autor, Rodríguez (1998) refirió también que, en el siglo XVII, los juzgados 

empezaron a ver como inaceptable la extrema brutalidad que los agresores ejercían, 

aunque aún quedaba el hecho del poder del esposo y sus derechos sobre su cónyuge 

al tener que corregirla. En otro escenario, exactamente en España, se centraban en 

las agresiones sexuales sufridas. Si bien es cierto que de alguna manera existía un 

ligero avance, también es cierto que aún quedaban las secuelas machistas en la 

sociedad.  

Por otro lado, Anselmo (2001) mencionó que, durante el siglo XIX, en Estados Unidos, 

las cortes se rehusaban a catalogar el maltrato conyugal, a no ser que terminara en 

consecuencias muy graves, como el daño corporal. Al igual que otros países, aún 

estaba presente parte de la cultura antigua, dónde el hombre era el poderoso, y la 

mujer, la sumisa. 

Anselmo (2001), también comentó que el primer pronunciamiento favorable hacia la 

mujer, como persona acreedora de derechos, se produjo en los años setenta, debido 

a que en este tiempo se estableció que ningún hombre poseía el derecho de maltratar 

a su pareja, ya que el golpearla, empujarla, escupirla y/o patearla, estaba en contra de 

la ley y, sobre todo, porque ellas tenían los derechos de recibir de la ley la misma 

protección que se le daba al hombre. Sin duda alguna, la perseverancia y lucha 

continua de la mujer por alcanzar la igualdad de derechos ha sido muy constante y 

firme, sin embargo, la evolución legal no habría logrado finiquitar las situaciones de 

violencia doméstica. 

Por otro lado, Castillo (2006) refirió que un factor influyente en la violencia doméstica 

está relacionado a la biología o sexo de la persona, ya que, estás interactúan como 

moderador en la sociedad a la hora de la agresión directa o indirecta. 

Y así como encontramos referentes que hablan sobre los inicios en que se comenzó 

a “desarrollar” la violencia de pareja, Trevillion et al. (2005) fueron aquellos que 

también dieron a conocer sus opiniones en base a este tema. Ellos comprobaron que, 

al menos el 27,5 % de las agresiones eran de forma física, dando a relucir que el 

porcentaje restante lo sufrían de forma psicológica. Además, denotaron que, los 
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factores influyentes o también llamadas, variables asociadas a la violencia doméstica, 

hacen “honor” a la crianza en casa, el ambiente en el que fueron criados y, sobre todo, 

las constantes relaciones que tuvieron desde pequeños. Por último, hicieron hincapié 

que otro factor o determinante es la ocupación del padre, ya que, si este aprendió y 

tuvo una vida militar, tiene mayor tendencia a conductas agresivas. 

Otros autores como Kalokhe et al. (2016) mencionaron que las mujeres en la India, no 

solo sufren de violencia física y psicológica, también revelan que lo más preocupante 

de esta situación es que ellas sufren de maltrato casi todo el tiempo de sus vidas, ya 

que existen variables asociadas a la violencia doméstica, siendo la primera y la más 

puntual, el rol que poseen las féminas de los continentes de África, Oceanía y Asia 

especialmente, en aquellos dónde la poligamia es considerada como normal y 

aceptada por sus culturas, tomando a la mujer como trofeos y adquisiciones 

materiales. Las otras variables relacionadas están referidas a lo aprendido - reforzado 

de la generación, a la tradición y al estado emocional que asumen las mujeres. 

Adicional a estos datos, también detectaron que había escasez de estudios para 

evaluar la violencia en mujeres mayores de 50 años, ya que de alguna forma no estaba 

considerado como tal. 

Adicional a ello, se encuentra que, en una extensa revisión, González (2003) mencionó 

que las variables asociadas a la violencia doméstica, hacen referencia a cuatro puntos 

en particular: A). La cultura machista y los roles tradicionales respecto al género. B). 

Antecedentes de violencia en la familia de origen, conductas aprendidas y reforzadas. 

C). Dependencia emocional y económica, y D). Presencia de alcohol y sustancias 

psicoactivas.  
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3.1 Tipo y diseño de investigación 

La presente tesis, tuvo un enfoque cualitativo, ya que, según Sánchez et al. (2018) 

resaltaron que, la investigadora, describió, interpretó y comprendió toda la información 

encontrada, permitiéndole, de esa forma, entender de forma global e integral el 

constructo en estudio. Asimismo, fue un estudio de tipo básico, porque Sánchez y 

Reyes (2015) mencionaron que, este tiene como propósito contribuir al conocimiento 

sobre un tema específico. Por otro lado, el trabajo en mención, estuvo enfocado en un 

diseño teórico, dado que buscó recopilar los avances producidos del tema presentado 

(Montero y León, 2002; Ato, et al. 2013). Cabe resaltar también que, la presente, es 

una investigación bibliográfica (Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez, 2014), porque fue 

diseñada y elaborada a partir de la revisión de documentos. 

3.2 Categorías, subcategorías y matriz de categorización 

Categoría: Cultura machista en la violencia doméstica.  

Subcategorías: Según Gonzáles (2003) dice que, estas a su vez, están divididas en: 

A). Antecedentes de violencia en la familia de origen. 

B). Dependencia emocional y económica. 

C). Presencia de alcohol y/o sustancias psicoactivas. 

3.3 Escenario 

El escenario de esta investigación científica, estuvo compuesta por los países de 

dónde se encontraron los artículos, siendo los siguientes: Perú, México, Colombia, 

Argentina, Uruguay, Venezuela y España. 

3.4 Participantes 

Para el presente proyecto de investigación se utilizaron solo aquellos artículos que 

cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión determinados. 

III. METODOLOGÍA 



 
 

8 
 

Asimismo, las bases de datos de dónde se obtuvieron y tomaron en cuenta los artículos 

científicos, fueron las siguientes: EBSCO, Proquest, Scielo y Redalyc, ya que estas 

fuentes, aseguraron la confiabilidad y calidad requerida para este tipo de investigación. 

3.4.1 Muestreo 

El muestreo del trabajo de investigación presentado, fue de tipo no probabilístico 

intencional, ya que, Otzen y Manterola (2017) afirmaron que, se seleccionaron los 

casos característicos de una población, tomando en cuenta los criterios de inclusión y 

exclusión. Además, es preciso señalar que, para la presente investigación, solo se 

abarcaron temas de un tipo de violencia en específico, la doméstica. 

Criterios de inclusión: 

- Rango de años para la utilización de las investigaciones: entre el 2009 – 2019. 

- Investigaciones de tipos correlacional. 

- Selección de documentos en español, inglés y portugués. 

Criterios de exclusión: 

- Investigaciones de acceso restringido o que necesiten ser compradas. 

- Investigaciones incompletas o que tengan solo algunos datos. 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica empleada para la presente investigación fue el análisis documental, por lo 

que Ñaupas et al. (2014) mencionaron que, la investigadora buscó, seleccionó, 

describió y representó toda la información posible del tema seleccionado, el de la 

violencia doméstica.   

Asimismo, para la clasificación y selección de los artículos científicos, se tomaron en 

cuenta los criterios de inclusión y exclusión, y como aporte adicional, la utilización del 

Método Prisma, ya que, este último, permitió asegurar la validez y mejora de las 

revisiones sistemáticas (Urrútia y Bonfill, 2010). 
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Tabla 1 

Descripción del método prisma 

Método Ítem 

Protocolo y registro Indicar si existe un protocolo de revisión al 

que se pueda acceder. 

Criterios de elegibilidad Especificar las características de los 

estudios. 

Fuentes de información Describir todas las fuentes de información. 

Búsqueda Presentar la base de datos de la búsqueda 

electrónica. 

Selección de los estudios Especificar el proceso de selección de 

estudios. 

Proceso de extracción  y lista de datos Extraer los datos y definir todas las variables 

buscadas. 

Resultados, selección de estudios Facilitar los resultados incluidos mediante un 

diagrama de flujo. 

Discusión, resumen de la evidencia Resumir los hallazgos principales, 

considerando los objetivos. 

 

A continuación, se muestra la matriz de sistematización de la muestra piloto de 10 

artículos científicos, de las revistas indexadas Scielo, Redalyc y Proquest: 

Tabla 2 

 Matriz de sistematización de la muestra piloto 

Autor Año Objetivo Característica 
de la muestra 

Variables Principales 
resultados 

 
 
 
Díaz, S., 
Arrieta, K. y 
González, F. 

 
 
 
 
2015 

Estimar la 
asociación 
entre violencia 
intrafamiliar y 
factores de 
riesgo en 
mujeres 
afrodescendie
ntes de la 
ciudad de 
Cartagena. 

 
 
 

Se aplicó a 
220 mujeres, 
seleccionadas 
por 
conveniencia. 

 
 
Edad, 
escolaridad, 
estado civil, 
ocupación e 
ingreso de 
dinero familiar. 

 
Se encontró 
que más del 
20% de las 
mujeres han 
sido 
violentadas 
emocionalme
nte por parte 
sus esposos. 
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Rodríguez, 
G., Vives, B., 
Miralles, J., 
Sebastián, M. 
y Goicolea, I. 

 
 
 
 
 
2017 

 
Establecer los 
factores 
asociados en la 
violencia hacia 
la mujer, dentro 
de las 
atenciones 
primarias. 

 
Trabajaron 
con 265 
personas, 
conformadas 
por 
profesionales 
de salud. 

 
 
Sexo, edad, 
puesto de 
trabajo y nivel 
de formación.  

El 67,2% de los 
participantes 
señalaron que 
preguntan sobre 
la violencia de 
su compañero 
en la consulta, 
siendo la más 
frecuente 
derivarlo a otros 
servicios. 
 
 

 
 
 
Velásquez, 
L., García, R., 
Armendáriz, 
J., San Juan, 
M. y Díaz, A. 

 
 
 
 
 
 
2019 

 
Determinar 
conocimientos 
sobre violencia 
psicológica y su 
relación con 
factores 
biosociales en 
mujeres adultas 
jóvenes. 

 
 
 
Participaron 
146 mujeres 
adultas 
jóvenes (20-
39 años). 

 
Demográfica
s, sociales, 
conocimiento 
sobre 
violencia, 
consecuenci
as, 
prevención y 
leyes.  

Predominó el 
conocimiento no 
satisfactorio 
sobre violencia, 
el 76% de ellos 
desconocía 
sobre las leyes y 
formas de 
prevención y el 
99% tampoco 
sabía de las 
consecuencias. 
 
 

 
 
Fundora, L., 
Quintero, A., 
Valladares. 
K. Ramos, Y. 
y Blanco, F.  

 
 
 
 
2015 

 
Determinar la 
prevalencia de 
la violencia 
psicológica y 
física en las 
relaciones de 
parejas 
consolidadas. 

 
 
La muestra 
fue de 1873 
participantes, 
con edades 
entre 15 y 74 
años. 

 
Violencia 
psicológica y 
física, sexo, 
edad, color 
de la piel, 
estado civil y 
nivel de 
escolaridad. 

La prevalencia 
fue de aprox. 6 
de cada 10 
personas, 
presentándose 
la violencia 
psicológica en 
un 82,3 % en la 
convivencia. 
 
 

 
 
 
 
Buesa, S. y 
Calvete, E. 

 
 
 
 
 
2013 

 
Analizar la 
situación en el 
que las mujeres 
maltratadas 
deciden buscar 
distintos tipos de 
ayuda y apoyo 
en todos los 
ámbitos. 

 
 
 
La muestra 
estuvo 
conformada 
por 157 
mujeres. 

 
Violencia 
hacia la 
mujer, 
síntomas de 
depresión y 
estrés post 
traumático. 

 
El apoyo se 
asociaba a 
menos síntomas 
depresores y 
estrés post 
traumático, 
resultados que 
evidenciaban 
sus carencias. 
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Delgado, M., 
Sánchez, G. 
y Fernández, 
J. 

 
 
 
 
 
 
2012 

 
 
 
Determinar la 
relación entre la 
violencia 
doméstica y las 
actitudes de los 
varones. 

 
Fueron 
1200 sujetos 
de ambos 
sexos, de 18 
años en 
adelante, 
residentes en 
distintas 
localidades 
de España. 

 
 
 
 
 
Atributos y 
estereotipos 
de género. 

Se halló que la 
violencia 
doméstica está 
muy relacionada 
con las actitudes 
de los varones, 
calificando a las 
mujeres como 
personas 
pasivas. 
 
 
 

 
 
 
 
Morfín, T. y 
Sánchez, L. 

 
 
 
 
 
2015 

Identificar 
situaciones de 
violencia 
doméstica en 
mujeres adultas 
que han 
intentado 
suicidarse y el 
estado afectivo 
asociado con 
dicha violencia. 
 
 

 
 
 
Participaron 
20 mujeres 
que tuvieron 
intentos de 
suicidios 
recientes. 

 
 
 
 
Violencia 
doméstica y 
conducta 
suicida. 

Estas vivencias 
ante la violencia 
doméstica se 
sustentan en 
valores 
familiares y de 
género 
compartidos de 
forma cultural 
que vulneran 
emocionalmente 
a las mujeres. 
 
 

 
 
 
 
 
    Graña, F. 

 
 
 
 
 
2009 

Conocer las 
percepciones y 
actitudes 
respecto de la 
violencia 
doméstica, de 
los varones 
decisores y 
prestadores de 
atención médica 
pública y 
privada. 

 
Fue una 
muestra 
intencional de 
27 médicos y 
5 
profesionales 
de la salud, 
siendo 
entrevistados 
19 de estos. 

 
 
 
 
 
Género y 
machismo. 

Se dieron las 
percepciones y 
actitudes en 
relación a la 
violencia 
doméstica, de 
los varones 
decisores y 
prestadores de 
atención médica 
pública y 
privada. 
 
 

 
 
 
Nóblega, M. 

 
 
 
2012 

 
Identificar los 
factores 
protectores y de 
riesgo en la 
violencia hacia 
la mujer. 

La muestra 
estuvo 
conformada 
por 33 
mujeres, 
entre los 18 y 
53 años de 
edad. 

 
Demográficas, 
consumo de 
alcohol, de 
celos e 
irritabilidad. 

Los resultados 
demostraron 
que la presencia 
de celos e 
inestabilidad 
afectiva son los 
que generan la 
agresión hacia 
la mujer. 
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    Nuñez, I. 

 
 
 
 
 
 
2013 

 
 
Analizar la 
correlación entre 
vulnerabilidad, 
estrés, 
problemas 
personales, 
individuales y 
contexto 
sociocultural. 

 
 
 
 
Participaron 
115 hombres 
que acudían 
a programas 
de apoyo.  

 
 
Factores de 
vulnerabilidad, 
estrés 
situacional, 
recursos 
individuales, 
familiares y el 
contexto 
sociocultural. 
 

 
Se logró 
demostrar la 
relación de la 
violencia 
doméstica y la 
vulnerabilidad, 
estrés, 
problemas 
personales, 
individuales y 
socioculturales. 
 

Como se mencionó anteriormente, se escogieron solo 10 artículos de 3 revistas 

indexadas, de Scielo se eligieron 5 de un total de 1461 artículos, de Redalyc se 

eligieron 4 de un total de 780 artículos y de Proquest, se eligió 1 de un total de 190 

artículos. 

3.6 Procedimiento 

En primer lugar, se consultó la idea de realizar una investigación cualitativa, debido a 

que la investigadora siempre se ha enfocado en investigaciones cuantitativas y en el 

proceso de esta nueva forma de elaborar un proyecto se necesitaría de los amplios 

conocimientos y apoyo de un especialista, en este caso, del Dr. En Psicología. Una 

vez dada su aprobación, se procedió a investigar variables de interés científico para 

seleccionar una en específico. Cuando ya se tuvo el tema a trabajar, violencia 

doméstica, se llevó acabo la recogida de datos e información, tanto para los 

antecedentes como para el marco teórico. Una vez obtenida dicha información, se 

procedió a la búsqueda y selección de los artículos científicos para realizar la prueba 

piloto. Además, se corrigieron algunos datos previos, así como la implementación del 

método prisma para la obtención de la muestra y la utilización del diagrama de flujos 

para la sistematización. Se ordenó la información, se parafraseó, citó y subió el trabajo 

de investigación a la página Turnitin para corroborar que no se exceda el margen de 

similitud aceptada. Luego, se realizó la discusión, haciendo una corroboración con los 

objetivos planteados al inicio. Finalmente, se elaboraron las conclusiones del proyecto, 

para sustentarlo frente a los jurados especializados. 
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3.7 Rigor científico 

El rigor científico fue fundamental en la presente tesis, ya que, este permitió valorar la 

aplicación científica de los métodos de análisis de investigación. Por tanto, a 

continuación, se describirán cada uno de los términos establecidos. 

La dependencia, se refiere, tal como lo afirma Koch (2006), a la consistencia o 

estabilidad de los resultados, es decir, es cuando lo recopilado de los participantes es 

similar a las condiciones principales.  

La credibilidad, tal como lo dicen Polit y Beck (2012), es la veracidad de los datos y a 

las opiniones, interpretación y representación de la investigadora, demostrando su 

compromiso, observación y auditoría total. 

La transferibilidad, según Houghton, Casey, Shaw y Murphy (2013) demostraron que 

los hallazgos del estudio pueden aplicarse y ofrecer conocimientos valiosos a otros 

entornos similares. 

La confirmabilidad, hace alusión, tal como lo mencionan Tobin y Begley (2004) a la 

capacidad para demostrar que los datos representan las respuestas de los 

participantes y no los puntos de vista de la investigadora. 

La autenticidad, se define, según Lincoln y Guba (1985) a la capacidad y grado en el 

que la investigadora traslada lo verdadero y original de cada investigación al trabajo 

presentado. 

3.8 Métodos de análisis de datos 

La presente investigación fue diseñada para cumplir con todos los objetivos 

propuestos, está definido el método a utilizar y la técnica de recolección de información 

es pertinente. Asimismo, se tuvo un riguroso y estadístico análisis de datos 

recolectados. Los resultados fueron presentados con claridad, además fueron 

probables y justificables, cumpliendo con todas las metas planteadas al comienzo del 

trabajo. Las conclusiones se explicaron mediante un sustento teórico y empírico, 

existiendo coherencia entre estos, los datos y resultados. 
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3.9 Aspectos éticos 

La finalidad de la presente investigación está enfocada en la veracidad y originalidad 

de todo trabajo científico, por esa razón, se tomó como referencia y modelo, la 

resolución N° 0126 de la Universidad César Vallejo (2017), el cual menciona que, la 

presente tesis cumplió con el debido proceso de transparencia en los aspectos 

estudiados. Adicionalmente, se revisó cuidadosamente todas las fuentes establecidas 

por el área de investigación y, cumpliendo con el estándar solicitado, se tomó en 

cuenta todos los mínimos detalles, tales como los criterios de inclusión y exclusión 

redactados, así como el método prisma y el diagrama de flujo. 
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IV. RESULTADOS 

A continuación, se muestra el esquema del diagrama de flujo, donde se detalla el 

proceso de la selección y descarte de los artículos incluidos en el presente trabajo de 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema del diagrama de flujo 

Como se muestra en la figura 2, cinco mil seiscientos noventa y cinco (5695) artículos 

fueron encontrados, de los cuales, setecientos ochenta (780) pertenecen a EBSCO, 

doscientos sesenta y cuatro (264) a Proquest, tres mil cuatrocientos sesenta y uno 

(3461) se hallaron en Scielo, y, finalizando, mil ciento noventa (1190) en Redalyc. De 

ellas, sesenta y ocho (68) fueron eliminados por ser archivos duplicados, quedando 

cinco mil seiscientos veintisiete (5627). A su vez, de estos artículos se eliminaron 

Base de datos utilizadas: EBSCO, 

Proquest, Scielo y Redalyc  

n: (5695) 

Artículos duplicados removidos 

n: (68) 

Cantidad de artículos eliminados por 

estar incompletos o sin acceso 

n: (28) 

Cantidad de artículos únicos 

n: (5627) 

Cantidad de artículos completos 

n: (5599) 

Cantidad de artículos eliminados por 

no tener una adecuada muestra, 

diseño e idioma 

n: (5569) 

Cantidad de artículos incluidos 

n: (30) 
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veintiocho (28) por estar incompletos y sin acceso, quedando un total de cinco mil 

quinientos noventa y nueve (5599) artículos. Finalmente, se volvieron a descartar cinco 

mil quinientos sesenta y nueve (5569) artículos, por no tener una adecuada muestra, 

diseño e idioma, quedando un total de treinta (30) investigaciones científicas para el 

trabajo final, dentro de ellos, 4 fueron de EBSCO, 2 de Proquest, 8 de Scielo y 16 de 

Redalyc. 
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Tabla 3 

Matriz de sistematización de la muestra 

Portal 

científico 

Autor(es) Año Objetivo Características de 

la muestra 

Variables Principales 

hallazgos 

 

 

 

EBSCO 

 

 

Herrera, J. y 

Arena, C. 

 

 

 

2010 

Determinar la 

relación entre la 

violencia 

doméstica y el 

consumo de 

alcohol. 

 

 

73 alumnas de una 

universidad 

 

Violencia 

doméstica y 

consumo de 

alcohol 

 

Relevancia media 

entre la violencia 

doméstica y el 

consumo de alcohol. 

 

 

EBSCO 

 

 

Capano, A. y 

Pacheco, A. 

 

 

2014 

Determinar el 

grado de la 

violencia 

doméstica con el 

estrés. 

 

 

60 mujeres adultas 

 

Violencia 

doméstica y 

estrés 

Relevancia 

significativa entre la 

violencia doméstica y 

altos niveles de 

estrés. 

 

 

 

 

EBSCO 

 

 

 

Blitchtein, D. y 

Reyes, E. 

 

 

 

 

2012 

 

 

Determinar 

violencia 

doméstica y 

factores asociados. 

 

 

 

12 257 mujeres 

casadas 

 

 

Violencia 

doméstica y 

factores 

asociados 

Se encontraron 3 

factores existentes: 

consumo de alcohol, 

el control excesivo de 

pareja y 

antecedentes de 

violencia en la 

infancia. 
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EBSCO 

 

Espinoza, F., 

Zepeda, V., 

Bautista, V., 

Hernández, C., 

Newton, O., 

Plasencia, G. 

 

 

 

2010 

 

Estimar el grado de 

asociación entre 

violencia 

doméstica y riesgo 

de conducta 

suicida. 

 

 

 

470 mujeres 

 

Violencia 

doméstica y 

riesgo de 

conducta 

suicida. 

La violencia 

doméstica, 

especialmente la 

verbal, está asociada 

con la conducta 

suicida. 

 

 

 

Proquest 

 

 

Moral, J. y 

Ramos, S. 

 

 

 

2015 

 

Estimar los niveles 

de alexitimia y 

violencia de pareja 

en mujeres. 

 

 

 

118 mujeres 

 

Violencia 

doméstica y 

alexitimia. 

Alto índice de 

violencia doméstica 

con la alexitimia, 

actuando como factor 

de riesgo. 

 

 

 

Proquest 

 

Ruíz, M., López, 

L., Hernández, 

Y., Castañeda, 

E., y Águila, Y. 

 

 

 

2013 

Determinar la 

violencia 

doméstica y 

antecedentes de 

violencia en la 

infancia. 

 

 

63 mujeres que 

denunciaron a sus 

parejas 

 

Violencia 

doméstica y 

violencia en la 

infancia. 

Existe relación 

altamente 

significativa entre la 

violencia doméstica y 

la violencia sufrida en 

la infancia. 

 

 

Scielo 

 

 

García G. 

 

 

2013 

Determinar 

violencia en la 

infancia y violencia 

actual. 

 

 

254 mujeres 

Violencia 

doméstica y 

violencia en la 

infancia. 

Existe relación muy 

significativa entre la 

violencia en la 

infancia y la actual. 
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Scielo 

 

 

Quispe, L. 

 

 

2019 

Determinar 

violencia 

doméstica y 

factores 

socioculturales. 

 

 

185 mujeres 

Violencia 

doméstica y 

factores 

socioculturales 

asociados. 

Se determinaron 4 

factores: consumo de 

alcohol, poder del 

hombre (roles) y 

control excesivo. 

 

 

Scielo 

 

 

Carpio, A. 

 

 

2018 

Determinar 

violencia 

doméstica y 

dependencia 

emocional. 

 

250 mujeres 

maltratadas 

Violencia 

doméstica y 

dependencia 

emocional. 

Relación directa entre 

la violencia 

doméstica y 

dependencia 

emocional. 

 

 

Scielo 

 

 

Correa, N. y 

Cortegana, Z. 

 

 

2018 

Determinar 

violencia 

doméstica y 

dependencia 

emocional. 

 

92 madres con 

edades oscilantes 

entre 18 - 36 años 

Violencia 

doméstica y 

dependencia 

emocional. 

Existe relación entre 

la violencia 

doméstica y la 

dependencia 

emocional. 

 

 

 

Scielo 

 

 

 

Ayquipa, J. 

 

 

 

2015 

 

Identificar la 

relación entre la 

dependencia 

emocional y la 

violencia de pareja. 

 

 

71 mujeres que 

acuden a un centro 

psicológico 

 

Dependencia 

emocional y 

violencia de 

pareja. 

La relación es 

altamente 

significativa entre la 

dependencia 

emocional y la 

violencia de pareja. 
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Scielo 

 

Huerta, R., 

Ramírez, N., 

Ramos, J., 

Murillo, L., 

Falcón, C., 

Misare, M. y 

Sánchez, J. 

 

 

 

 

2016 

Determinar la 

relación de los 

esquemas 

cognitivos 

disfuncionales de 

mujeres 

maltratadas y la 

dependencia 

emocional. 

 

 

 

 

385 mujeres 

 

Esquemas 

cognitivos 

disfuncionales, 

dependencia 

emocional y 

violencia 

doméstica. 

Se encontró que 

existe una relación 

muy significativa 

entre los esquemas 

disfuncionales 

cognitivos de mujeres 

maltratadas y la 

dependencia 

emocional. 

 

 

Scielo 

 

 

González, H. y 

Fernández, T. 

 

 

2010 

Determinar si el 

género tiene 

significancia con la 

violencia 

doméstica. 

 

 

217 mujeres y 

varones 

 

Violencia 

doméstica y 

género. 

 

Más del 90% de las 

mujeres son las que 

sufren de violencia 

doméstica. 

 

 

 

Scielo 

 

 

 

Guimaraes, M. y 

Pedroza, R. 

 

 

 

2015 

Determinar si los 

factores, cultura 

machista y 

patriarcal y control 

excesivo, influyen 

en la violencia 

doméstica. 

 

 

267 mujeres y 

varones 

 

Cultura 

machista y 

patriarcal, 

control excesivo 

y violencia 

doméstica. 

Existe un alto índice 

de la cultura 

machista, patriarcal y 

control excesivo en 

las mujeres que 

sufren de violencia 

doméstica. 
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Redalyc 

 

Martínez, A.,  

Mañas, C. y 

Almudena, I. 

 

 

2014 

Comprobar si la 

violencia en la 

niñez también se 

da en la adultez. 

 

60 mujeres que 

acudieron a un 

centro psicológico 

 

Violencia en la 

niñez y violencia 

en pareja. 

La relación es 

significativamente 

alta entre la violencia 

en la niñez y en la 

pareja. 

 

 

Redalyc 

 

 

Marcos, M. e 

Isidro, A. 

 

 

2019 

Determinar si 

existe relación 

entre los celos y 

control excesivo y 

violencia de pareja. 

 

 

141 mujeres 

 

Celos, control 

excesivo y 

violencia de 

pareja. 

Existe relación 

significativa entre los 

celos, control 

excesivo y violencia 

de pareja. 

 

 

Redalyc 

 

Urdániga, J., 

Cortéz, C., 

Vargas, H. y 

Saavedra, J. 

 

 

2013 

Identificar si existe 

relación entre la 

crianza del varón 

agresor y la 

violencia contra la 

pareja. 

 

 

940 mujeres de 3 

ciudades de la 

selva peruana 

Crianza recibida 

(violencia en la 

infancia) y 

violencia contra 

la pareja. 

La relación es muy 

significativa entre la 

forma como fue 

criado el agresor y 

como es ahora de 

adulto. 

 

 

Redalyc 

 

 

Tello, J. 

 

 

2015 

Identificar la 

relación entre la 

dependencia 

emocional y la 

violencia de pareja. 

 

121 mujeres con 

edades oscilantes 

entre 18 - 28 años 

 

Dependencia 

emocional y 

violencia de 

pareja. 

Existe relación muy 

significativa entre la 

dependencia 

emocional y la 

violencia de pareja. 
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Redalyc 

Moral, J., López, 

F., Díaz, R. y 

Cienfuegos, Y. 

 

2011 

Estimar diferencias 

de género y la 

violencia de la 

pareja. 

 

223 mujeres y 177 

hombres 

Género y 

violencia de 

pareja. 

La relación es 

significativa entre el 

género y violencia de 

pareja. 

 

 

 

Redalyc 

 

 

 

Méndez, M. y 

García, M. 

 

 

 

2014 

 

 

Denotar la relación 

entre el maltrato en 

la infancia y 

violencia de pareja. 

 

 

 

342 mujeres 

 

 

Violencia en la 

infancia y 

violencia de 

pareja. 

Los resultaron 

evidenciaron la 

relación significativa 

entre la violencia en 

la infancia y la 

violencia de pareja. 

 

 

 

Redalyc 

 

 

Pantelides, E. y 

Hernán, M. 

 

 

 

2015 

 

Determinar la 

violencia 

doméstica y factor 

económico. 

 

 

 

215 mujeres 

 

Violencia 

doméstica y 

factor 

económico. 

Se demostró la 

significancia entre la 

violencia doméstica y 

el factor económico, 

depender de la pareja 

en ese aspecto. 

 

 

Redalyc 

 

 

Bonilla, E. y 

Rivas, E. 

 

 

2019 

Relación en los 

maltratos en el 

noviazgo y los 

maltratos en la 

convivencia. 

 

 

317 mujeres y 126 

varones 

Violencia en el 

noviazgo y 

violencia en la 

convivencia. 

Se demostró que el 

maltrato en el 

noviazgo se 

profundizó más en la 

convivencia. 
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Redalyc 

 

 

Llosa, S. 

 

 

2018 

Determinar la 

violencia 

doméstica y la 

depresión e 

ideación suicida. 

 

267 mujeres 

violentadas 

Violencia 

doméstica, 

depresión e 

ideación suicida. 

Se determinó que las 

mujeres que sufren 

de violencia 

doméstica, también 

padecen depresión. 

 

 

Redalyc 

 

Duarte, E., 

Gómez, J. y 

Carrillo, C. 

 

 

2010 

 

Explorar la relación 

de la violencia en 

la infancia y 

violencia de pareja. 

 

 

117 mujeres y 83 

varones 

 

Violencia en la 

infancia y 

violencia de 

pareja. 

La relación es 

altamente 

significativa entre la 

violencia en la 

infancia y de pareja. 

 

 

 

Redalyc 

 

 

Martínez, J., 

Vargas, R. y 

Novoa, M. 

 

 

 

2016 

 

Relación en los 

maltratos en el 

enamoramiento y 

los maltratos en la 

convivencia. 

 

 

 

589 mujeres 

 

Maltrato en el 

enamoramiento 

y maltrato en la 

convivencia. 

Se demostró que la 

presencia del 

maltrato en el 

enamoramiento 

también lo es en la 

convivencia. 

 

 

 

Redalyc 

 

 

Gracia, E., 

Herrero, J., Lila, 

M. y Fuente, A. 

 

 

 

2010 

 

Determinar la 

relación entre el 

maltrato y 

dependencia 

emocional. 

 

 

 

157 mujeres 

 

Violencia 

doméstica y 

dependencia 

emocional. 

La relación entre la 

violencia doméstica y 

la dependencia 

emocional es 

altamente 

significativa. 
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Redalyc 

 

Jaén, C., 

Rivera, S., 

Filipa, E. y 

Rivera, L.  

 

 

 

2015 

Estimar la 

prevalencia y 

algunos factores 

asociados a la 

violencia de pareja 

en mujeres. 

 

 

 

154 mujeres 

Violencia pareja, 

violencia 

durante la 

infancia y 

consumo de 

alcohol. 

Los factores fueron: 

escolaridad, violencia 

durante la infancia y 

consumo frecuente 

de alcohol de la 

pareja. 

 

 

 

Redalyc 

 

 

 

Rey, C. 

 

 

 

2009 

Determinar los 

tipos de violencia 

doméstica con los 

factores más 

asociados. 

 

 

254 mujeres y 149 

varones 

 

Violencia 

doméstica y 

factores 

asociados. 

Predominancia en el 

consumo de alcohol, 

violencia en la niñez 

y dependencia 

emocional. 

 

 

 

 

Redalyc 

 

 

 

Sanz, A., 

Mañas, C. y 

Iniesta, M. 

 

 

 

 

2014 

Comprobar si vivir 

violencia en la 

infancia puede 

relacionarse con 

sufrir violencia en 

la vida adulta. 

 

 

 

80 mujeres 

 

 

Violencia en la 

infancia y 

violencia en la 

vida adulta. 

La presencia de 

hechos violentos en 

la infancia, tiene 

significancia alta en 

la violencia en la vida 

adulta. 

 

 

 

Redalyc 

 

 

 

Pacheco, M. 

 

 

 

2015 

Determinar si 

existe relación 

entre la violencia 

hacia la mujer y el 

clima social 

familiar. 

 

 

 

63 mujeres y 28 

varones 

 

 

Violencia contra 

la mujer y clima 

social familiar. 

Existe relación 

altamente 

significativa entre la 

violencia contra la 

mujer y el clima social 

familiar. 
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Como parte de la extracción de datos, es necesario analizar la información recogida 

de los artículos científicos considerados en la declaración PRISMA. Por tanto, las 

variables encontradas que están relacionadas directamente con la violencia doméstica 

serán estructuradas mediante la siguiente codificación, teniendo en cuenta sus 

respectivas categorías y subcategorías: 

Código relacionado a la cultura machista, aquí se encuentran las características 

relacionadas a cómo nuestro país ha sido adaptado por las ideas antiguas, 

generalizado por las culturas incaicas.  

Además, el código relacionado a los antecedentes de violencia en la infancia, aquí se 

denotan a las historias previas que vivió el agresor, crianza con maltratos, por tanto, 

replican el mismo comportamiento de adultos. 

Asimismo, el código relacionado a la dependencia emocional y económica, haciendo 

referencia a la mujer, ya que es ella quien posee esta característica de personalidad y 

física, porque en la mayoría de casos, las mujeres son amas de casa y su pareja es el 

proveedor de los recursos económicos en casa. 

Y, el código relacionado a la presencia de alcohol y/o sustancias psicoactivas, hace 

mención a las características bruscas y violentas que puede ejercer el agresor bajo los 

efectos de estas sustancias. 

Por otro lado, se encontró que 2 investigaciones propuestas en los años 2012 y 2019, 

coinciden correctamente con todas las variables asociadas a la violencia doméstica 

propuestas en el 2003 por Gonzáles. Estas investigaciones realizadas por Blitchtein, 

Reyes y Quispe, respectivamente, aclaran y respaldan las teorías enfocadas en que 

este tipo de violencia se ejerce principalmente por la cultura machista que predomina 

en casa, así como también, por los antecedentes de violencia en la infancia, la 

dependencia económica, emocional y el consumo de alcohol. A su vez, se hallaron 

que las investigaciones más resaltantes y coincidentes con los principales factores 

fueron las realizadas por Guimaraes y Pedroza (2015), Martínez, Mañas y Almudena 

(2014), Carpio (2018) y Herrera y Arena (2010), quiénes establecieron las relaciones 

entre las diferentes variables mencionadas con la violencia doméstica.  
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Cabe recalcar que, otros autores como Moral y Ramos (2015), Huerta et al. (2016), 

Gonzáles y Fernández (2010), Llosa (2018) y Pacheco (2015), en sus respectivas 

investigaciones establecen y determinan que, en medio de la violencia doméstica, 

suelen aparecer otros factores que, no son tan comunes. Uno de ellos, citado en dos 

oportunidades, hace referencia a la presencia de la depresión como un factor previo, 

demostrando así, que las mujeres que son víctimas, no abandonan a sus parejas por 

el mismo hecho que ellas se encuentran sumergidas en un problema “mayor”. 

Finalmente, la alexitimia, es también una variable asociada a la personalidad de la 

mujer, ya que, esta hace referencia a la incapacidad de identificar y reconocer las 

emociones propias, por tanto, se establece su relación con los aspectos de baja 

autoestima de las víctimas.  
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V. DISCUSIÓN 

La búsqueda de artículos científicos en 4 diferentes bases de datos como EBSCO, 

Proquest, Scielo y Redalyc, arrojó un total de 30 artículos revisados y completos, 

correspondientes tanto a los criterios de inclusión y exclusión, como al periodo de los 

años 2009 y 2019 para dicha recolección y selección.  

Asimismo, se evidenció que las ubicaciones geográficas de los artículos científicos, se 

encuentran en su mayoría en países de América, tales como Perú, México, Colombia, 

Argentina, Uruguay y Venezuela, así como también, uno más en un país del continente 

europeo, exactamente, en España. 

Por tanto, estableciéndose que, Gonzáles (2003) hace referencia a que, las categorías 

y sub categorías relacionadas a la violencia doméstica son, esencialmente 4, se 

identifica como factor principal, la cultura machista y el rol que se le da a cada género 

desde su nacimiento, así como también se evidencian que los hechos previos de 

violencia en la niñez, la dependencia económica y emocional de la mujer, y la 

presencia de alcohol y sustancias psicoactivas son parte de los detonantes 

secundarios de la violencia doméstica. 

Durante los resultados, se relacionó que, en cuanto a la codificación de cultura 

machista, se encontraron 5 artículos científicos que se enfocan en dicho elemento, 

siendo una de ellas, la investigación propuesta por Guimaraes y Pedroza (2015), 

dónde mencionan que la cultura machista y el poder patriarcal aumentan 

significativamente la violencia doméstica, ya que el principal objetivo es sentir y tener 

el dominio del poder de su pareja, contrastándose con el antecedente de Anselmo 

(2001), ya que él menciona que, las cortes se rehusaban a aceptar la catalogación del 

maltrato doméstico en un hogar, porque no solo se veía como un acto normal, sino, 

estaba expresado como un derecho del varón hacia su cónyuge. 

En cuanto a la codificación de los antecedentes previos de violencia en la niñez, se 

encontraron 8 artículos científicos que coinciden en la búsqueda de este factor, siendo 

una de ellas, la investigación propuesta por Martínez, Mañas y Almudena (2014) 

quienes demostraron que la significancia entre la violencia sufrida en la niñez y la 
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violencia actual, de pareja, es altamente significativa por ambas partes, tanto del varón 

agresor, como el de la mujer agredida, ya que, para Bandura (1977), el ser humano 

aprende bajo las condiciones del modelamiento y, sobre todo, de las experiencias 

directas vividas, reafirmándose así, la explicación que todo aquello que la persona 

aprende desde sus primeros años, va formando parte de su personalidad futura. 

En cuanto a la codificación de la dependencia económica y emocional, se encontraron 

7 artículos científicos que demuestran la significancia de este punto. Una de las 

investigaciones más resaltantes es la propuesta por Carpio (2018), quién habla de la 

relación que existe entre estos 3 factores, dependencia económica, emocional y 

violencia de pareja, porque el hecho de que la mujer dependa de 1 factor o en la 

mayoría de casos, de ambos factores, la hace más vulnerable a “soportar” y “resistir” 

la violencia ocasionada por su pareja, encontrando así una estrecha relación en esta 

postura y la descrita por Rodríguez (1998) quién revela que en la edad media, estos 

actos no se consideraban prohibidos ni eran titulados como delitos, denotando así, la 

carencia extrema en la que se vivía.  

En cuanto a la codificación de la presencia de alcohol y/o sustancias psicoactivas, se 

hallaron 5 artículos científicos que hacen referencia esta significancia. Una de las 

investigaciones más resaltantes es la descrita por Herrera y Arena (2010), quienes 

demostraron que el hecho de que el agresor se encuentre bajo este tipo de sustancias, 

aumenta un 70% más de riesgo en que este ejerza actos violentos contra su pareja. 

Haciendo alusión a esta penúltima variable, Castillo (2006) relaciona los antiguos roles 

que se le brindaba a las mujeres, el de ser callada, tímida y dedicada a la mayor parte 

de trabajos en casa, como, por ejemplo, al cuidado de los hijos, de la cocina y limpieza, 

y por supuesto, teniendo que sobre llevar las “distracciones violentas” de sus parejas. 

Finalmente, se observa que se encontraron 5 artículos científicos adicionales 

correspondientes a otras categorías relacionadas a la violencia doméstica, tales como 

la depresión, riesgo y conductas suicidas, debido a la gravedad de golpes y todo tipo 

de maltrato que sufren las mujeres. Una de las investigaciones más resaltantes en este 

último grupo, es la de Llosa (2018), quién hace alusión a este tipo de desencadenantes 
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que se generan de la violencia doméstica, encontrando así una relación altamente 

significativa. A su vez, Kalokhe et al. (2016) hablan sobre lo que pasan, desde siempre, 

las mujeres de los continentes “antiguos”, como lo son el África, Oceanía y Asia, 

lugares donde las mujeres son llevadas como trofeos, posesiones y adornos, porque 

no solo está normalizado la poligamia, sino también el maltrato hacia las mujeres. 
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VI. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Los principales hallazgos de las variables asociadas a la violencia 

doméstica, fueron de 30 artículos científicos, los cuales cumplieron con todos los 

criterios de inclusión y exclusión establecidos. 

SEGUNDA: Se identificó la información y evidencia empírica a través del 

procedimiento de la matriz PRISMA, ya que, gracias a su correcto proceso de 

desarrollo, se analizaron todos los elementos e ítems fundamentales. 

TERCERA: Se logró sintetizar los resultados encontrados a través del diagrama de 

flujos, el cual permitió un correcto descarte de información, obteniendo así, los 30 

artículos científicos. Asimismo, este proceso permitió conocer las variables 

relacionadas a la violencia doméstica.  

CUARTA: Las variables asociadas a la violencia doméstica fueron principalmente 4: la 

cultura machista en la sociedad, antecedentes de violencia en la familia de origen 

(niñez), dependencia económica y emocional, presencia de alcohol y sustancias 

psicoactivas.  
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a los futuros investigadores que profundicen el tema en la búsqueda 

de más artículos científicos en mayores bases de datos reconocidas, ya que, en este 

caso, se utilizaron las establecidas por la casa de estudios. 

2. Se recomienda a los futuros investigadores, que mantengan un mínimo en cuanto a 

la búsqueda de sus muestras en los artículos científicos. 

3. Se recomienda a los futuros investigaciones, que, en cuanto a los idiomas, se 

expandan a buscar dos o tres más de los ya establecidos. 

4. Se recomienda a los futuros investigadores, la profundización en la lectura y 

aprendizaje del método PRISMA y el diagrama de flujos. 
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ANEXOS 

Tabla 4 

Matriz de categorización 

Ámbito temático: Variables asociadas a la violencia doméstica 

Problema de 

investigación 

Preguntas de 

investigación 
Objetivos Categorías 

 

 

 

 

¿Cuáles son las 

variables asociadas 

a la violencia 

doméstica, a partir 

de la literatura 

científica a nivel 

mundial, entre los 

años 2009 y 2019? 

¿El estudio está diseñado 

para cumplir con los 

objetivos establecidos? 

¿La investigación 

determinó adecuadamente 

la población y muestra 

utilizada? 

¿El trabajo de 

investigación detalla 

adecuadamente el método 

implementado? 

¿Los resultados son 

presentados de forma 

clara? 

¿Existen coherencia entre 

los datos, resultados y 

conclusiones? 

Objetivo general: 

Dar a conocer los principales hallazgos de las 

variables asociadas a la violencia doméstica en 

bases de datos a partir de una literatura 

científica a nivel mundial, entre los años 2009 y 

2019.  

Objetivos específicos: 

A). Identificar la información y evidencia 

empírica disponible acerca de la violencia 

doméstica.  

B). Sintetizar los resultados encontrados en los 

artículos científicos que permita conocer las 

variables relacionadas a la violencia doméstica.  

C). Analizar la actualización sobre las variables 

asociadas a la violencia doméstica, incluyendo 

datos nacionales e internacionales. 
 

Categoría: Cultura 

machista en la violencia 

doméstica.  

Subcategorías: Según 

Gonzáles (2003) dice 

que, estas a su vez, 

están divididas en: 

A). Antecedentes de 

violencia en la familia de 

origen. 

B). Dependencia 

emocional y económica. 

C). Presencia de alcohol 

y/o sustancias 

psicoactivas. 
 


