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PERCEPCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN MUJERES VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA FAMILIAR QUE ACUDEN AL CENTRO DE EMERGENCIA MUJER – 

LIMA, 2022 

 

NADIA CATALINA ANDRADE ROJAS 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

RESUMEN 

La presente investigación se realizó con el objetivo de conocer la percepción 

de la violencia de género en mujeres víctimas de violencia familiar que acuden al 

Centro de Emergencia Mujer de Lima, y el impacto de la violencia de género en la 

construcción de su imagen como mujer, como pareja y como madre. El tipo de 

investigación es básico, el enfoque cualitativo y el método fenomenológico, siendo la 

entrevista a profundidad la técnica utilizada para la recolección de los datos. Se 

entrevistó a 60 mujeres que son atendidas en el Centro de Emergencia Mujer del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el Programa Aurora, las mismas 

que fueron asignadas por los profesionales del Programa siempre y cuando 

estuvieran dispuestas a contribuir con la investigación. Los resultados del estudio 

señalan que las mujeres que han sido víctimas de violencia ven su imagen afectada 

como mujer, pareja y madre, lo que tiene relación con una cultura machista y de 

dependencia emocional. Tras los testimonios podemos entender que la idea de familia 

es importante para nuestras víctimas, y por ello prefieren mantener una imagen de 

familia ideal, lo que la detiene en el proceso de limitar este abuso. 

Palabras clave: violencia contra la mujer, violencia familiar y violencia de género 
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PERCEPTION OF GENDER VIOLENCE IN WOMEN VICTIMS OF FAMILY 

VIOLENCE WHO ATTEND THE WOMEN EMERGENCY CENTER LIMA - 2022 

 
 

NADIA CATALINA ANDRADE ROJAS 

 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

ABSTRACT 

 This research was carried out with the objective of understanding the 

perception of gender violence in women victims of domestic violence who come to the 

Women's Emergency Center of Lima, and the impact of gender violence on the 

construction of their image as a woman, as a partner and as a mother. The type of 

research is basic, qualitative approach and phenomenological method, being depth 

interview the technique used for data collection. Sixty women were interviewed at the 

Women's Emergency Center of the Ministry of Women and Vulnerable Populations, in 

the Aurora Program, who were assigned by the professionals of the Program as long 

as they were willing to contribute to the research. The results of the study indicate that 

women who have been victims of violence see their image affected as a woman, 

partner and mother, which is related to a macho culture and emotional dependence. 

After the testimonies we can understand that the idea of family is important for our 

victims, and for this reason they prefer to maintain an image of an ideal family, which 

stops them in the process of limiting this abuse. 

 

Keywords: violence against women, family violence and gender-based violence 
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PERCEPÇÃO DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO EM MULHERES VÍTIMAS DE 

VIOLÊNCIA FAMILIAR QUE ATENDEM NO CENTRO DE EMERGÊNCIA 

FEMININA LIMA - 2022 

 

NADIA CATALINA ANDRADE ROJAS 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

RESUMO 

A presente pesquisa foi realizada com o objetivo de conhecer a percepção da 

violência de gênero em mulheres vítimas de violência familiar que recorrem ao Centro 

de Emergência da Mulher de Lima, e o impacto da violência de gênero na construção 

de sua imagem como mulher. casal e como mãe. O tipo de pesquisa é básico, a 

abordagem é qualitativa e o método é fenomenológico, sendo a entrevista em 

profundidade a técnica utilizada para a coleta dos dados. Foram entrevistadas 60 

mulheres atendidas no Pronto-Socorro Feminino do Ministério da Mulher e 

Populações Vulneráveis, no Programa Aurora, as mesmas que foram cedidas pelos 

profissionais do Programa desde que se dispusessem a contribuir com a pesquisa . 

Os resultados do estudo indicam que as mulheres vítimas de violência veem afetada 

sua imagem de mulher, companheira e mãe, o que está relacionado a uma cultura 

machista e à dependência emocional. Após os depoimentos podemos compreender 

que a ideia de família é importante para as nossas vítimas, e por isso preferem manter 

uma imagem de família ideal, o que as impede no processo de limitação deste abuso. 

 

Palavras-chave: violência contra a mulher, violência familiar e violência de gênero 
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El presente estudio se centra en la percepción de la violencia de género en 

mujeres víctimas de violencia familiar que acuden al Centro de Emergencia Mujer. La 

violencia de género es un problema social complejo que afecta a millones de mujeres 

en todo el mundo, y su impacto se extiende más allá de los aspectos físicos, afectando 

también la salud mental y emocional de las víctimas. En este contexto, el Centro de 

Emergencia Mujer juega un papel crucial al brindar apoyo y recursos a las mujeres 

que sufren esta forma de violencia. El estudio tiene como objetivo analizar la 

percepción de la violencia de género en estas mujeres, así como sus experiencias y 

necesidades. A continuación, se presenta la estructura del estudio, dividida en varios 

capítulos que abordan diferentes aspectos de la investigación. 

En el Capítulo I, se abordó el problema de investigación, incluyendo la 

descripción de la realidad problemática, los objetivos del estudio y las limitaciones del 

mismo. Además, se presentó el marco teórico, el cual comprendió los antecedentes 

relevantes y las definiciones conceptuales pertinentes al tema en cuestión. En el 

Capítulo II, se expuso el marco metodológico utilizado en el estudio. El análisis e 

interpretación de los datos recopilados se detallaron en el Capítulo III, mientras que 

el Capítulo IV se dedicó a la discusión de los resultados obtenidos. En el Capítulo V, 

se resaltaron los hallazgos clave a través de las conclusiones derivadas del estudio. 

Por último, en el Capítulo VI, se presentaron las recomendaciones sugeridas a partir 

de los hallazgos y las conclusiones obtenidas. 

La violencia de género es una cuestión negativa en la salud pública, que afecta 

a la sociedad en general y cuyo impacto se hace más notorio con el paso de los años, 

ya que no solo afecta la salud física y corporal, sino que también ataca gravemente a 

la salud mental de las mujeres que padecen este tipo de violencia por su condición 

de tal. Así mismo, la OMS (2018) menciona que una de cada tres mujeres ha sido 
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víctima de maltrato físico y/o sexual por quien es su pareja o padecer violencia sexual 

por alguien que no era su pareja, o ambas.  Además, Gonzales Ojeda. (2017) 

menciona que, en nuestro país, este problema se ha subestimado, ya que más del 

50% de las mujeres en Perú han experimentado algún tipo de violencia; porque la 

violencia está presente en casi todos los episodios de nuestras vidas, que se presenta 

en diferentes aspectos, tanto en la intimidad, como en la familia, como en lugares 

públicos o a la hora de dormir. Ello debido a que, en nuestro país, aún existe la 

creencia de que el único modo de accionar es ejerciendo violencia, de esta manera, 

se puede dominar e infringir poder sobre la vida de una mujer. Es un hecho que exige 

soluciones justas por parte de la nación, comunidad y los ejecutantes de justicia a fin 

de proteger la honorabilidad e integridad de las mujeres que padecen este tipo de 

maltratos.  

Frente a esta problemática se elaboraron diferentes estrategias para la 

eliminación de este panorama negativo que afecta a las mujeres. Debería integrarse 

una ley que pudiera proteger a nuestras mujeres, y fue así como el Decreto Supremo 

Nº 009-2016-MIMP aprobó a la Ley N° 30364, que se encuentra vigente desde el 24 

de noviembre del 2015 y que establece, evitar, eliminar y castigar todas las formas de 

violencia ejercidas en contra de la mujer, ya sea que este tipo de eventos se 

manifiesten en el ámbito público o privado y contra los miembros de la familia. 

El presente estudio pretendió informar sobre la percepción de la violencia de 

género en mujeres que víctimas de violencia familiar y cómo esto afecta su imagen 

como mujer, pareja y madre. Para esto se realizó un estudio cualitativo, 

fenomenológico, para conocer desde la entrevista profunda como estas mujeres viven 

o han vivido la violencia familiar. Este estudio buscó comprender en qué grado de 

influencia existe una cultura normativa frente a este problema. 
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La realidad problemática en cuestión es que uno de los principales desafíos 

globales es la realidad que enfrentan las mujeres, quienes sufren violencia y están 

sometidas a diversas formas de opresión, en donde la discriminación y la desigualdad 

en los distintos ámbitos de nuestra sociedad se ha vuelto una pandemia que no 

parece llegar a un desenlace favorable. De tal manera, que se han manifestado 

distintos niveles de violencia contra la mujer que adoptan diferentes formas, entre las 

más conocidas son, la violencia doméstica y violencia dentro de la pareja, violencia 

sexual, de la misma manera se encuentra los matrimonios forzados, el tráfico de 

personas, la mutilación femenina y los asesinatos por honor y cuya prevalencia varía 

según el país de origen y sus efectos perjudican la tranquilidad y salud de las mujeres 

que la padecen.  

En el Perú son los diferentes medios de comunicación los que han puesto de 

manifiesto la grave realidad que afecta la integridad de muchas mujeres dentro de 

este, asimismo datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables (MIMP, 

2020). En 2020 aumentó en un 97% el número de llamadas a la línea 100 del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables con respecto a 2019, ya que son los 

meses en los que se requiere aislamiento social por la emergencia sanitaria 

incrementó las solicitudes de ayuda. Así lo explicó Patricia Garrido, directora de la 

División de Investigaciones Territoriales del Programa Nacional Aurora perteneciente 

al MIMP, quien se refirió a que durante una emergencia sanitaria las víctimas de 

violencia corren un alto riesgo por la cercanía entre las víctimas y las personas 

agresoras. Del mismo modo la situación de la mujer se ve frustrada en los diferentes 

contextos en los que se desarrolla, ya se hable del ámbito laboral, económico, social 

y político en donde la cultura o las actitudes de la población para con la violencia hacia 

la mujer afectan y evitan un cambio constante. 
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Es por eso por lo que, de continuar con la situación actual, seguirá existiendo 

una desigualdad que cobrara más víctimas, creando temor y angustia en aquellas 

mujeres que han decidido dar un paso adelante hacia su independencia, impidiendo 

no solo su desarrollo afectivo, cognitivo y social, sino también de aquellos que las 

rodean.  

Por lo tanto, para la presente investigación se formuló la pregunta general 

¿Cuál es la percepción sobre la violencia de género en mujeres víctimas de violencia 

familiar que acuden al Centro de Emergencia Mujer, Lima 2022? Asimismo, se 

formuló tres problemáticas específicas de la siguiente manera ¿Cuál es la percepción 

sobre el impacto de la violencia de género en la construcción de su imagen como 

mujer en mujeres víctimas de violencia familiar que acuden al Centro de Emergencia 

Mujer, Lima 2022? ¿Cuál es la percepción sobre el impacto de la violencia de género 

en la construcción de su imagen como pareja en mujeres víctimas de violencia familiar 

que acuden al Centro de Emergencia Mujer, Lima 2022? ¿Cuál es la percepción sobre 

el impacto de la violencia de género en la construcción de su imagen como madre en 

mujeres víctimas de violencia familiar que acuden al Centro de Emergencia Mujer, 

Lima 2022? 

La presente investigación surgió en base a la necesidad de conocer la realidad 

actual de la mujer víctima de violencia, así como las distintas situaciones que la 

sumergen dentro de ella, y así incluye su accionar con respecto a la perspectiva que 

tiene sobre el género y como ella debería actuar en la sociedad. La violencia ejercida 

hacia las mujeres es principalmente cuestión fundamental de las creencias impuestas 

sobre el género, Por ello, es necesario intervenir e identificar las situaciones de poder 

y una perspectiva diferente sobre el género.  
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Además, la presente investigación validó, a través de una entrevista, en 

recopilar información no sólo verbal sino también observar el lenguaje corporal para 

confirmar patrones de conducta y los mecanismos de manipulación que utilizan sus 

agresores. De esta manera, esta investigación deseó informar detalladamente para 

prevenir y erradicar cualquier tipo de violencia que se presente no solo en el ámbito 

familiar, sino aprovechar y reforzar a nuestras ciudadanas en colocar límites ante este 

tipo de personas. 

De esta manera, se planteó como objetivo general Determinar la percepción 

sobre la violencia de género en mujeres víctimas de violencia familiar que acuden al 

Centro de Emergencia Mujer, Lima 2022. De igual manera, se planteó los siguientes 

objetivos específicos Identificar la percepción sobre el impacto de la violencia de 

género en la construcción de su imagen como mujer en mujeres víctimas de violencia 

familiar que acuden al Centro de Emergencia Mujer, Lima 2022. Identificar la 

percepción sobre el impacto de la violencia de género en la construcción de su imagen 

como pareja en mujeres víctimas de violencia familiar que acuden al Centro de 

Emergencia Mujer, Lima 2022. Identificar la percepción sobre el impacto de la 

violencia de género en la construcción de su imagen como madre en mujeres víctimas 

de violencia familiar que acuden al Centro de Emergencia Mujer, Lima 2022.  

La elaboración del trabajo de investigación se realizó en la ciudad de Lima en 

el año 2022 con mujeres que acudieron al Centro de Emergencia Mujer, en donde si 

bien se encontró el apoyo por parte de la Dirección, se presentaron algunas 

inconvenientes al momento de realizar la entrevista, dado al limitado acceso a la 

población investigada, y como es comprensible, son los psicólogos los que designan 

a quienes entrevistar, sin embargo, no se contó con el apoyo necesario del equipo 

responsable.  
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Por añadidura, el tiempo asignado a las entrevistas fue escaso, pues las 

mujeres por lo general se encontraban con prisa para realizar otras actividades; 

siendo asignadas cuando había congestión de usuarias: se realizaba la entrevista, en 

varias ocasiones, mientras esperaban ser atendidas. 

Para comprender adecuadamente el contexto en el que se desarrolla este 

estudio, es fundamental explorar los antecedentes relacionados con la violencia de 

género y su impacto en la sociedad, a nivel global, se destacan estudios de diferentes 

autores que respaldaron la presente investigación siendo la de Aguirre-Burneo y 

Toledo-Sisalima (2021), en su estudio titulado, El clima familiar y la relación con la 

percepción de los niños sobre violencia de género, utilizaron diferentes métodos, los 

cuales son cuantitativos, descriptivos y causales; la muestra del estudio incluyó a 85 

menores, los cuales abordaban las edades de entre 9 y 11 años, además de requerir 

a sus familias incluidas en la muestra. El estudio se realizó en la localidad de Loja. 

Los resultados obtenidos aportan información sobre los perfiles de las familias 

participantes. En cuanto a las relaciones familiares, son medias y las posturas hacia 

la violencia de género suelen ser negativas. Al vincular las variables del estudio, se 

ha encontrado una relación negativa en las actitudes de violencia de género que 

presentan y el tipo de trabajo que pueda ejercer la madre, también se observó que 

existe una correlación negativa en el clima social familiar y la posición de violencia de 

género, especialmente en el área de conflicto, significa que mientras más conflicto o 

lucha mayor, habrá una mayor aceptación de la posición de violencia hacia el género. 

Esta investigación busca contribuir en el incremento de futuros proyectos en la región, 

para evitar negocios violentos entre niñas y estudiantes masculinos en sus familias y 

el entorno escolar. De la misma forma, Ortiz García (2021) realizó un estudio sobre la 

percepción social de la violencia de género. El objetivo de esta investigación es 
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analizar las conductas propias de la violencia de género normalizadas en nuestra 

población. Los datos obtenidos en nuestro estudio muestran que las variables edad, 

sexo y estilo de apego afectan a la percepción de la violencia de género. En particular, 

estos indicadores son importantes para la aceptación de la gravedad de tales 

conductas. Por otro lado, también se demuestra una relación estadísticamente 

significativa entre el grupo juvenil, encontrando que en la población general los 

jóvenes son los más tolerantes a las manifestaciones de violencia machista. 

Asimismo, de cara a futuras investigaciones, es interesante seguir trabajando en esta 

dirección aumentando el tamaño de muestra y controlando por el conjunto de 

variables. En esa misma línea, Aguancha et al. (2020), contribuyo con una 

investigación sobre Féminas víctimas de agresión intrafamiliar en el norte de 

Colombia, cuyo propósito principal fue determinar los perfiles sociodemográficos de 

las mujeres que hayan padecido maltrato o algún tipo de violencia en el ámbito familiar 

en el Despacho del Cesar en Colombia. Para ello se realizó un aprendizaje 

cuantitativo no empírico con corte longitudinal retrospectivo y volumen descriptivo, 

incluyendo casos registrados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses en cada caso.  

En conclusión, la violencia intrafamiliar fue más común en las ciudades de 

Valledupar y Aguachica, y los principales impulsores de la conducta agresiva fueron 

sus parejas sexuales quienes se vieron envueltas en situaciones de inseguridad y 

celos hacia la idea de perder a su pareja por otra persona involucrada, estos hechos 

ocurridos principalmente los dos últimos días de la semana cuando los niveles de 

consumo de alcohol eran elevados. 
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En el contexto nacional, se consideraron investigaciones como por ejemplo la 

de Vargas (2017) quien realiza una investigación sobre Violencia contra la mujer 

infligida por su pareja y su relación con la salud mental de los hijos adolescentes. Este 

estudio realizado en el instituto nacional de salud mental Honorio Delgado - Hideyo 

Noguchi, tiene como propósito brindar esta información en el impacto de la salud 

psicológica de las mujeres, así como las víctimas de este tipo de ataques y las causas 

para luego centrarse en el impacto de la salud mental de los adolescentes. También 

se proponen establecerse en la zona para fomentar la disminución de la agresión 

contra las mujeres mediante intervenciones para controlar el tipo de abuso. 

Concluyendo que el ataque ejercido hacia la pareja, es un problema de salud pública 

que afecta la salud mental de las personas afectadas y también de sus pequeños, 

hayan sufrido o no violencia, perpetrada por los padres y modelos a seguir en la 

familia, los pequeños involucrados se verán afectados en su estado físico y mental. 

En esa misma línea Aramburú (2020) tituló su trabajo como Violencia contra la mujer 

y dependencia emocional en el centro poblado de Sacsamarca Tarma Perú”, su 

finalidad es identificar el vínculo entre la violencia y la dependencia emocional de las 

mujeres del Centro poblado de Sacsamarca y se concluyó que existe un vínculo 

significativo en relación de ambas variables. Su método de asociación fue la 

búsqueda sobre la cantidad, la muestra estuvo conformada por 168 mujeres, 

seleccionadas mediante encuesta probabilística aleatoria simple Resultados: Entre 

las encuestadas el 39,3% de las mujeres intervenidas sufrieron violencia fuerte contra 

la mujer, 42,3% ataques físicos fuertes, 38,7% violencia sexual fuerte, 63,1% agresión 

psicológica regular, en cuanto a violencia emocional tuvo un indicador del 60,7% 

declaró tener un puntaje favorable. Para el análisis se utilizó una unidad chi-cuadrado.  
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En nuestra historia peruana hemos perpetuado como la violencia dirigida hacia 

la mujer, nos quita lo más valioso que es el respeto. Las estructuras de 

poder social que lo sustentan están profundamente arraigadas y son inestables; 

Impedir que las mujeres ejerzan y disfruten los derechos humanos. según “la 

amnistía política (2016)”. 

El quebrantamiento de los derechos de la mujer en los diferentes contextos en 

donde esta se desarrolla, alcanzado consecuencias nefastas. Además, Gonzales 

Ojeda (2017) cita que la agresión contra la mujer no se restringe a ningún sistema 

político o económico; ocurre en todas las poblaciones del mundo sin discriminar algún 

status económico o social, raza o cultura. 

De esta manera, se entiende por violencia contra la mujer, a todo acto 

especifico que atente contra la integridad de la mujer y que tenga como finalidad, 

mantener un estado de discriminación y desigualdad en las relaciones de género.  

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS,2020) en su informe 

mundial sobre violencia y salud, aporta que la violencia contra la mujer dentro de un 

ámbito familiar o de pareja en donde la clasifica como, la conducta agravante de 

agresión e impulsividad contra la mujer representa el ataque brutal que se tiene contra 

sus derechos humanos y además un problema qué puede ser víctima cualquiera 

alrededor del mundo. En la presente indagación se brindará las estimaciones 

actualizadas sobre los tipos más comunes en los cuales se ejerce la violencia contra 

las mujeres: la violencia de pareja y la violencia sexual fuera de la pareja”.  

En el Perú, existe un reconocimiento de la violencia ejercida hacia las mujeres 

y es en 1993 que el congreso de a través de Ley N° 26260, Ley de protección frente 

a la Violencia Familiar la define como:  
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Cualquier acto u omisión que cause daño físico o psíquico, o maltrato sin 

lesión, incluidas las amenazas o coacciones graves, que se produzca entre: cónyuge, 

conviviente, hijos, nietos, bisnietos o parientes afines en el cuarto y segundo grado 

de la relación, o personas que viven en la misma relación de familia, siempre que 

no exista relación contractual o laboral (Congreso constituyente peruano, 1993). 

Más adelante, se realizaron nuevas modificaciones que amparaban el principal 

objetivo, por ello, la ley Nª 30364 aparece tras la aprobación del decreto supremo Nº 

009-2016-MIMP y luego sería actualizada por el decreto supremo Nº 004-2020-MIMP 

de esta manera se evita, elimina y castiga cualquier tipo de abuso ejercido contra la 

mujer como tal y contra su familia, que se produzcan en lugares públicos o privados. 

Especialmente cuando se encuentren en estado de sumisión, por su edad o condición 

física, tales como niñas y niños, adolescentes, adultos mayores y personas con 

discapacidad; En este sentido, dicha ley define factores, normas y políticas globales 

para la protección de las víctimas, así como la ayuda a solucionar el dolor infligido. 

Dispone perseguir a los agresores, así como sancionarlos y reeducarlos. También 

Contamos con una ley del Congreso de la República que crea un sistema nacional 

especializado de Justicia para la protección y sanción de la violencia ejercida a las 

mujeres y a los integrantes de su grupo familiar. 

Finalmente podemos decir que las definiciones antes descritas exponen un 

marco muy amplio y complejo de abordar con respecto a la violencia contra la mujer, 

la cual está limitada principalmente por las diversas barreras socio culturales que 

existen en cada comunidad y se manifiestan de diferentes formas. 

Si bien se dio una perspectiva más cercana de cómo se presenta (físico, 

psicológica, sexual y económica), también existen distintos ámbitos donde se puede 

observar los tipos de violencia, clasificados de la siguiente manera: La violencia 
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doméstica, teniendo dispersos aspectos culturales enlazados con la formación 

femenina y masculina. Santiago y Ramirez (2020) explican cómo los roles distintos y 

exclusivos para ambos sexos, así como la preferencia sobrevalorada sobre la 

feminidad y la masculinidad ha llevado al desarrollo formas de control coercitivo y de 

discriminación, manifestadas en una variedad de acciones, entre ellas expresiones 

violentas. De esta manera buscan justificar sus actos de violencia frente a la mujer, 

con las excusas de que debe cumplir un rol especifico y no debe quejarse al respecto. 

La violencia laboral, siendo afirmativo por La Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social (2017) que al momento de haber conductas adaptativas, de agresión y de 

amenaza para el público, los trabajadores de la estancia comienzan a limitar su 

desenvolvimiento en el trabajo y vida personal. Además, esta acción disminuye la 

productividad de los trabajadores en el área como consecuencia de la apatía y bajo 

desempeño. Actualmente, Villacis y Morales (2017) nos comunicaron que se han 

registrado actos de acoso laboral (mobbing), divididos en cinco etapas principales. La 

primera trata de la comunicación, que es la etapa en la que se establecen las 

limitaciones de los trabajadores para manifestar lo que desean decir 

adecuadamente; la segunda etapa habla de cómo el trabajador es aislado y excluido 

por sus compañeros, esto es debido a que temen exponerse a vivir la  misma 

situación; la tercera etapa incluye la denigración personal, a través del ridículo, 

chisme y burla de la víctima; la cuarta etapa se denomina pérdida de credibilidad 

funcional, esta se debe a que comienza a reducirse el desenvolvimiento laboral del 

trabajador debido al impacto psicológico que sufre. En la quinta y última etapa, los 

efectos sobre la salud surgen cuando los trabajadores también son víctimas de 

acoso sexual. Por otro lado, las consecuencias de no calificar para trabajar afectan 

principalmente la economía de los trabajadores y sus familias y se suman a la 
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caída del empleo. La violencia obstétrica, según afirmó Jojoa, Chuchume et. al. 

(2019), que a pesar de la existencia de violencia obstétrica, estos hechos no fueron 

acusados por las mujeres, por la existencia de barreras; Uno de ellos es que no 

conocen sus derechos durante el embarazo, el parto posparto; Otro problema, que 

este problema no tiene la difusión más apropiada; Y finalmente, el hecho es que las 

mujeres durante el embarazo o la reproducción aceptan un trato totalmente carente 

de humanidad, imputar diagnósticos de procesos naturales, un abuso de autoridad y 

conocimientos de medicamentos que usa en contra de esta mujer.  La violencia 

mediática, referido a difusiones de textos e imágenes repetidos por medio 

de posibles accesos de difusión de comunicación. Esto ocurre de manera directa o 

indirecta para promover la explotación de sus imágenes, con el objetivo de difamar, 

discriminar, deshonrar, humillar o agredir la dignidad de las mujeres. De esta forma, 

perjudican la salud mental de las mujeres involucradas y poder desacreditarlas por 

dejarlas en ese estado. A ello se refiere Mariescurrena et al. (2018) cuando se 

naturalizan, los roles de género y los mitos se vuelven invisibles la violencia normativa 

impuesta sobre la subjetividad y la relación subyacente entre dominación y 

subordinación. 

El marco conceptual de esta investigación se basó en la definición de términos 

como La cultura, que implica el avance de la ciencia; una comprensión efectiva de lo 

que contienen las formas del universo, una comprensión que permite al hombre 

transformarlas para adaptarlas a sus necesidades, según nos menciona Echeverría, 

B. (2019, p19). Por ende, acapara las artes y literatura, la manera en la que viven, 

derechos humanos básicos, como se inculcan los valores, tradiciones y creencias. La 

familia, haciendo referencia al modelo del niño, porque dentro de este, se le enseña 

a vivir, la disciplina, la actitud y el comportamiento son las piedras angulares del 
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carácter de un individuo. Estos aspectos son elementos muy importantes en la 

enseñanza del comportamiento agresivo porque se ha demostrado que el tipo de 

disciplina que las familias imponen a los niños será responsable de su 

comportamiento agresivo. De esta manera nos aporta en su investigación Hinojosa-

García y Vázquez-Gutiérrez (2018). Esta unión puede establecerse por vínculos de 

sangre o legalmente establecidos y reconocidos, como el matrimonio o la adopción. 

La pareja, mencionando la unión que se tiene entre dos personas, así como Stange 

et al. (2017) nos explica en su investigación que Se considera marido y mujer una 

relación entre dos personas basada en intereses mutuos y acuerdo afectivo, 

independientemente de su estructura, forma de esta unión u orientación sexual, 

interacción y compartir durante un determinado período de tiempo. Cuando se forma 

una pareja, cada integrante de la pareja trae consigo mitos, creencias y expectativas 

que se han establecido a lo largo de su vida, muchas de las cuales surgieron de la 

convivencia con sus familias de origen. 

El modelo ecológico, relacionándose en los últimos años con el análisis de la 

violencia. De esta manera nos indica Pintado y Yanqui (2021) mencionando que este 

modelo se usa para comprender el sistema real en el que se encuentra el individuo 

con respecto a violencia de género en víctimas de violencia familiar, en esta versión 

podemos observar cómo se comprende su desenvolvimiento en la pluralidad de 

contextos relacionales como la individualidad, la familia, la comunidad y la sociedad, 

que es donde se ejercen los actos de violencia. 

Por otro lado, se definió conceptos de la terminología como, La sociedad, 

como un grupo natural o coherente de personas organizadas para lograr algún 

objetivo y coexistir de acuerdo a reglas comunes según la Real Academia Española 

(2022). El género, relacionándose a cómo debe actuar un hombre o una mujer cierto 
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patrón de conducta de actitudes y oportunidades que se les brinda a cada uno son 

dictaminados por la sociedad, el cual cree fielmente que es beneficioso para hombres 

y mujeres, los niños, las niñas y las personas con identidades no binarias. (OMS, 

2018). La violencia de género, como cualquier acto o conducta que cause daño 

físico, psíquico, sexual o tenga como resultado la muerte. Magro et al. (2021) en su 

investigación nos aportó que la misma psicología se encuentra también en la familia, 

en cualquier otra relación en la que el perpetrador tenga la misma residencia o la 

comparta con la mujer; actos cometidos por cualquier miembro de la sociedad y 

cometidos o permitidos por agentes del Estado, dondequiera que ocurran. La 

violencia familiar, que se ejerce en el seno de la familia tal como lo señalaba 

Rodríguez (1991) quien a su vez señala que, en este caso, las mujeres son 

víctimas de malos tratos de forma continuada y que se manifiesta con golpes, 

heridas, violaciones, agresiones verbales, amenazas, crueldad del agresor, entre 

otros. Actualmente, Gómez y Sánchez (2020) refieren que son actos abusivos 

contra las mujeres por un agresor que tenga relación con ella por parentesco 

consanguíneo, por afinidad, relación de matrimonio, concubinato o de hecho, no 

siendo necesario que cohabiten en el mismo domicilio.  

Existen cuatro tipos de violencia hacia la mujer señalados en el artículo 8 

del decreto supremo los cuales son Violencia física, Violencia psicológica, 

Violencia sexual y Violencia económica o patrimonial (N° 005-2022-MIMP) 

definidos de a continuación: La violencia física, según El MIMP (2017) nos 

menciona que es un accionar de daño a la integridad del cuerpo de la persona a la 

que ataca. Incluye atropello excesivo debido al desinterés, poco cuidado o limitación 

de las necesidades básicas que el propio agresor ha causado o es probable que 

cause lesiones personales, independientemente de cuando tarde su mejoría. Este 
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tipo de violencia se manifiesta por moretones, sangrados, quemaduras y muchos 

más. Sin embargo, este tipo de violencia puede comenzar con conductas donde se 

minimizará la intención, como lo es un empujón, una cachetada o una patada. 

Violencia psicológica, interpretado por Ávila et al. (2021) señalan que el 

maltrato psicológico se produce como resultado de la acción o la inacción, tiende a 

controlarlos o aislarlos contra su voluntad, humillarlos, avergonzarlos, insultarlos, o 

estereotiparlos, independientemente del tiempo que tarden en recuperarse. Por otro 

lado, el MIMP (2017) menciona que el objetivo es desvanecer la manifestación de su 

sentir con respecto a lo vivido y la estima que tenga de ella misma, crearles dudas de 

su realidad y limitar sus recursos para sobrevivir. Este tipo de violencia es muy dañina, 

porque puede poner a la mujer afligida en un estrés constante, incapaz de identificar 

la fuente del estrés; de esta manera es la tortura la que desequilibra a la víctima 

porque cree que es la causa, generando demasiada presión sobre ella. La violencia 

psicológica puede manifestarse de diferentes formas como el control sobre su familia 

y amistades, control sobre su comportamiento diario. El desprecio por las opiniones, 

las tareas o incluso el propio cuerpo, desprecio, humillación, exigencia de obediencia. 

Burla e indiferencia pública o privada: Ignora tu presencia, continúa rechazando en 

público o en privado, interfiere en las decisiones de otras personas. 

Violencia sexual, como actos de índole sexual los cuales atacan a una 

persona sin que esta persona aprobará su consentimiento. El MIMP (2017) acota qué 

este accionar también incluye actividades que no involucren penetración o contacto 

físico. De igual manera, el daño al exponer a una persona que es menor de edad con 

mostrarle contenido claramente para adultos como lo es el material pornográfico se 

considera una violación al derecho de las personas. Ellas mismas deben determinar 

voluntariamente su vida sexual o reproductiva. Existen factores a intervenir por los 
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cuales una persona no podría aceptar este tipo de actos sexuales como son, el miedo, 

amenazas, la edad, una enfermedad, una discapacidad y/o la influencia del alcohol u 

otras drogas.   

Violencia económica, como acciones u omisiones encaminadas a perjudicar 

económicamente las posibilidades que tiene la persona agredida en recibir sus 

ingresos. Una de las maneras a limitar a la persona es por medio de la injerencia en 

la posesión de bienes, pérdida, destrucción, almacenamiento o apropiación indebida 

de objetos, herramientas de trabajo, documentos personales y derechos de 

propiedad, También es violencia el evitar las obligaciones alimentarias. Negar, 

manipular sus propios ingresos y percepción de menor remuneración por las mismas 

tareas dentro del mismo lugar de trabajo. (MIMP, 2017). En adición, se tiene 

consideración en la presente investigación la inclusión del perfil epidemiológico, 

definido como un patrón de manifestaciones de los trastornos de salud que se 

presentan en una población. Para efectos de la investigación, en los casos reportados 

de las mujeres abusadas (edad, estado civil, género, educación, ocupación y lugar de 

residencia) y signos de violencia (tipo, duración, lugar, causa), servicios médicos 

recibidos por mujeres que han sufrido violencia conyugal como menciona en su 

investigación Bellido y Pineda (2017). 

Sumado a eso, se definió los siguientes perfiles a continuación, Perfil de la 

víctima, considerado como cualquier rasgo manifestado dentro de la víctima que 

pueda tomarse razón de violentar como lo son : raza, color, sexo, edad, idioma, 

religión, nacionalidad, opinión política o de otra índole, creencias o prácticas 

culturales, nacimiento o situación familiar, origen étnico o social, o impedimento físico, 

inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera, como 

consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal, crea en ese 
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momento a un perfil de victima ya que está sujeto a la perdida sin opción de poder 

modificar su situación por falta de recursos, siendo descrito a detalle en el DS Nº 005-

2016-IN. 

Perfil del matratador, que encaja en el rasgo de neuroticismo, siendo 

protagonizado por jóvenes, con baja fuerza del yo, tienen poco control de sus 

sentimientos y emociones, siendo muy inestables desde el punto de vista afectivo, 

teniendo poca tolerancia al fracaso, son inseguros, dependientes, en conflicto consigo 

mismos y muy ansiosos. Otro perfil destacable es la psicosis, teniendo pocas 

emociones, teniendo cierta dureza de carácter, teniendo un alto nivel de autoestima, 

son independientes y autosuficientes, social y profesional suelen jugar un papel 

valioso; se comporta con gran respeto por la imagen social, así describe en su 

investigación Ascanio Rodríguez, & Pallares-Sossa (2019) describiéndolo con las 

siguientes cualidades: Muestran una actitud desfavorable gracias a los estereotipos 

machistas; muestran una irritación leve hasta una rabia excesiva, así como falta falta 

de empatía; poseen pensamientos que mantiene una relación con momentos o 

recuerdos negativos en la relación, celos y suspicacia; y a su vez, percepción de 

fragilidad de la víctima. Se contempló en la investigación que existe un patrón de 

comportamiento a la ejecución de la violencia y cómo las víctimas se encontraban 

limitadas a poder liberarse, para Morabes (2014), su postura contra la agresión 

experimentada por las mujeres apoya la conciencia para disuadir y prevenir incidentes 

de agresión. Esto se explica en El ciclo de la violencia, constando de las siguientes 

tres fases: 

En la primera etapa comienza con lenguaje agresivo, gritos, burlas, insultos, 

e indiferencia. En la segunda etapa, el agresor se manifiesta desatando alguna forma 

de violencia, y surge toda la tensión. Esta fase se llama la explosión. En la tercera 
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etapa también se llama mediación o luna de miel. El abusador se arrepintió e incluso 

se atrevió a disculparse con la víctima. Como resultado, existen algunos trastornos 

físicos, psicológicos o sexuales, tal como menciona Sucso (2021). 
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CAPÍTULO II  

METODOLOGÍA 

 



 
 

 

2.1 Tipo y diseño de investigación 

El estudio realizado en esta investigación recurre al enfoque cualitativo, y como 

método la fenomenología y la técnica empleada fu la entrevista a profundidad, con el 

propósito de conocer una realidad única. Este estudio nos permitió verificar las 

proposiciones de los fenómenos sociales y mediante un razonamiento inductivo, lo 

que permite validar el contexto y la vivencia, es decir, una descripción realista. 

Por lo tanto, desde el relato de las mujeres, se pudo conocer un plano más 

íntimo, en una escucha natural y sensible, donde las emociones y las palabras dieron 

cuenta de experiencias dolorosas. Este marco exploratorio y descriptivo aporta al 

entendimiento de su realidad.  

Este estudio es cualitativo, y como lo refieren Macunsi y Vitello (2015) La 

variable de investigación en estos estudios, son una realidad variable, mudable o 

repetible. Este tipo de situaciones consisten en evidencias singulares que alegan a 

muchas circunstancias, y quienes están involucrados son personas que actúan, 

sienten y piensan según sus grupos culturales y sociales.  

Como resultado, generan un bagaje normativo que refleja valores, se muestra 

en normas y se observa en diversos comportamientos. 

Por tal motivo es importante conocer y comprender la experiencia de aquellos 

actores que han sido víctima de maltrato como consecuencia de la violencia de 

género desde su contexto, lo que potenciaría la búsqueda de una construcción 

basada en significados propios. 

2.2. Escenario de estudio 

La presente investigación fue desarrollada en el Centro de Emergencia Mujer 

de Lima Metropolitana, con la finalidad de explorar experiencias compartidas por las 
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participantes, así como las emociones, pensamientos y significados asociados a la 

violencia de género. Se prestaron especial atención a las similitudes y diferencias en 

las narrativas de las mujeres, buscando comprender la complejidad y diversidad de 

sus vivencias. 

2.3 Hipótesis 

La percepción de la violencia de género en mujeres víctimas de violencia 

familiar que acuden al Centro de Emergencia Mujer, Lima 2022, está cargada de 

dolor, desesperanza y afecta su imagen como mujer, madre y pareja. 

2.4. Participantes 

La población es el grupo de mujeres víctimas de violencia familiar que 

acudieron al Centro de Emergencia Mujer de Lima Metropolitana, en los meses de 

agosto a octubre de 2022 

La muestra estuvo constituida por 60 usuarias designadas por el equipo de 

psicólogos según la disponibilidad de las usuarias y según la disposición de los 

profesionales, por lo tanto, el muestreo es no aleatorio y accidental. 

    2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

El método utilizado es el fenomenológico y la técnica fue la entrevista a 

profundidad. Además de los archivos brindados por el programa Aurora para la 

verificación de la violencia vivida por la víctima. 

Se transcribieron las respuestas de las mujeres participantes del presente 

estudio y luego se acudió a la codificación para poder encontrar las percepciones 

coincidentes en el grupo.  



31 
 

 
 

2.6.  Procedimientos 

Una vez transcritas las respuestas de las mujeres participantes, se llevó a cabo 

un proceso de análisis de datos centrado en identificar patrones, temas recurrentes y 

variaciones significativas en las percepciones expresadas. Este análisis se realizó 

mediante técnicas de codificación y categorización, que permitieron organizar y 

sistematizar la información recopilada. A través de un enfoque inductivo, se 

exploraron las experiencias compartidas por las participantes, así como las 

emociones, pensamientos y significados asociados a la violencia de género. Se 

prestaron especial atención a las similitudes y diferencias en las narrativas de las 

mujeres, buscando comprender la complejidad y diversidad de sus vivencias. Este 

proceso de análisis de datos proporcionó una base sólida para la interpretación de los 

resultados y la elaboración de conclusiones significativas sobre la percepción de la 

violencia de género en las mujeres víctimas de violencia familiar que acuden al Centro 

de Emergencia Mujer. 

2.7. Análisis de datos  

En consonancia con los principios éticos fundamentales de la investigación, se 

adoptaron medidas para garantizar el respeto, la integridad y el bienestar de las 

participantes en este estudio. Antes de iniciar cualquier actividad, se obtuvo el 

consentimiento informado de todas las mujeres involucradas, explicándoles 

claramente los objetivos, procedimientos y posibles riesgos del estudio. Se aseguró 

la confidencialidad y el anonimato de la información recopilada, asignando códigos o 

seudónimos a cada participante para proteger su identidad. Además, se ofreció apoyo 

psicológico y recursos de ayuda a las mujeres que lo requirieran, con el fin de mitigar 

cualquier posible malestar emocional derivado de la participación en el estudio. Se 

respetaron los derechos y la autonomía de las participantes en todo momento, 
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permitiéndoles retirarse del estudio en cualquier momento sin consecuencias 

negativas. Este enfoque ético garantizó la validez y la integridad de la investigación, 

al tiempo que protegió los derechos y la dignidad de las mujeres involucradas. 

2.8. Aspecto éticos  

En la realización de esta tesis, como estudiante de la Universidad Autónoma 

del Perú, se han seguido rigurosamente los principios éticos que rigen la investigación 

académica, asegurando el respeto y la dignidad de las mujeres participantes, quienes 

son víctimas de violencia familiar. Se ha obtenido el consentimiento informado de 

cada participante, garantizando la confidencialidad y anonimato de su información 

personal. Además, la investigación se ha llevado a cabo con un enfoque de no 

maleficencia, evitando cualquier tipo de revictimización o daño psicológico adicional, 

y se han respetado los lineamientos éticos institucionales para asegurar que los 

resultados del estudio contribuyan de manera positiva al conocimiento y a la mejora 

de las políticas públicas en favor de las víctimas de violencia de género. 
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CAPÍTULO III  

RESULTADOS 
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Población estudiada 

La investigación se realizó con las usuarias del Centro Emergencia Mujer- 

Centro de Lima que se encuentra en la sede principal del Ministerio de la mujer y 

poblaciones vulnerables, comprendidas entre las edades de 19 a 60 años y con 

antecedentes de haber vivenciado violencia familiar. 

Figura 1 

Distribución de mujeres participantes según edad 

 

Análisis de fiabilidad de las variables 

Análisis a nivel personal. 

En este análisis se busca conocer la percepción de las personas entrevistadas 

con respecto a la violencia hacia la mujer, para lo cual se preguntó cómo se genera 

la violencia, de qué manera se manifiesta e incluso cuántos tipos de violencia hay.  



35 
 

 
 

Figura 2 

Análisis de los resultados según la teoría ecológica – Nivel personal 

De las 60 mujeres, el 95% conocen que la violencia se puede manifestar con 

abusos físicos notorios, humillación, menosprecio y manipulación. El 17% señala, 

además, el abuso sexual como una manera de lastimar y perjudicar a la otra persona. 

Sólo una persona, es decir el 1.7% señala la violencia económica como una forma de 

dañar a la mujer, porque de esta manera la limita a poder ejercer su autonomía 

estando al cuidado de la casa e hijos.  El 97% reconoce que hay más mujeres víctimas 

de violencia y mencionan qué es un caso común porque pueden percibirlo estando 

dentro de sus casas o caminando por su vecindario, por las discusiones y gritos 

fuertes que se escuchan desde fuera. La mayoría de estas mujeres reconoce que no 

son la única víctima de violencia porque han vivenciado este tipo de trato hacia sus 

tías, mamás, abuelas, primas, desde que son muy pequeñas y esta es la razón por la 

cual tienen tan normalizado aceptar este tipo de agresión.  
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Por otro lado, el 3% de las mujeres entrevistadas menciona que no conoce a 

otra víctima de violencia y la razón es que no la dejan salir de su hogar o le tienen 

prohibido relacionarse con otras mujeres que vivan cerca de su vecindario. 

El 10% de estas mujeres entrevistadas aceptan que de ser testigos de actos 

de violencia contra la mujer, intervendrían y acompañarían a las víctimas para realizar 

la denuncia, el 3% indica sentir miedo y 74% prefieres conversar con la víctima que 

se encuentra siendo violentada y así brindarle los mejores consejos para que ella 

pueda denunciar al victimario o alejarse de esta persona. 

Análisis a nivel familiar 

Figura 3 

Análisis de los resultados según la teoría ecológica – Nivel familiar 

 

 El 46% asegura que la cultura machista más la dependencia emocional, son 

las causas principales por las que aceptan tantos maltratos por parte de su pareja. 

además, el 29% de las mujeres asegura que la baja autoestima y las manipulaciones 

del agresor mantienen en una posición de sumisión a la mujer violentada, con 

conceptos como el “mantener la familia unida”, “los padres deben estar juntos por el 

bienestar del menor”; que se creen correctos cómo lo dicta la cultura machista desde 
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sus inicios de la infancia o adolescencia. Por otro lado, el 15% de las mujeres 

considera que la desconfianza, los celos e incluso el pensar diferente a su pareja son 

suficientes motivos para que existan actos de violencia a ellas. 

Luego de reconocer que la situación que vivián estaba llena de violencia, el 

50% de las mujeres supo que tenía que salir de este tipo de situación al ver sus 

constantes agresiones, además del conocimiento que ellas tenían sobre lo que es 

violencia física. El 24% de las mujeres tomo conciencia de retirarse de esta situación 

de violencia gracias al informe médico qué se les brindó tras ser intervenidas por un 

médico legista. El 10% representa a las mujeres que sentían frustración y emociones 

negativas tras vivir este tipo de eventos. También, cuando el agresor se les acercaba, 

o al recibir terapia psicológica reconocieron que estaban siendo agredidas y cansadas 

de este sentir decidieron tomar acción en retirarse. El 5% de las mujeres entrevistadas 

notaron la gravedad del caso tras vivenciar agresiones de violencia muy fuertes cómo 

lo es el lanzarle ácido en el cuerpo y rostro, golpearla hasta dejarla en coma y hasta 

intentar acabar con su vida.  

El 55% de las mujeres que sufrieron violencia acudieron a su familia de 

inmediato para poder salir de la situación en la que se encontraban y luego poder 

realizar la denuncia correspondiente.  
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Análisis a nivel social 

Figura 4 

Análisis de los resultados según la teoría ecológica – Nivel social 

 

 En esta sección verificamos que el 42% de las mujeres entrevistadas nos 

confirmaron que la dependencia emocional y la dependencia económica son claves 

para la sumisión y aceptación de este tipo de agresiones ya que muchas veces estas 

víctimas están esperando un cambio radical de sus parejas gracias a las constantes 

manipulaciones que reciben de ellos y también está la realidad de que no tienen a 

dónde poder huir, porque no tienen los recursos necesarios para sobrevivir o subsistir. 

En su mayoría, estas mujeres entrevistadas indican plenamente a sus hijos y el 

buscar un nuevo hogar y trabajo, significa tener que descuidar el cuidado sobre ellos 

así que la idea de estar lejos de este agresor termina resultando imposible. Sin 

apartarnos mucho sobre este concepto, el 10% de las que han sido víctimas de 

violencia no huyen de esta situación porque creen que los hijos deben convivir con el 

padre a pesar de que sea un agresor o perjudique psicológica y físicamente a su 

pequeño.  Podemos entender desde este punto que la idea de familia es demasiado 

importante para nuestra víctima, y por ello es muy importante la idea de mantener la 
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familia idealizada y la opinión que tienen familiares, amigos o personas cercanas con 

respecto a su rol de madre.  

Análisis a nivel Institucional 

Figura 5 

Análisis de los resultados según la teoría ecológica – Nivel institucional 

 

 El análisis a nivel institucional explica de qué manera las instituciones han 

podido aportar protección y seguridad a las entrevistadas. Además, dentro de la 

información que toda mujer ciudadana debe saber, es qué instituciones se encargan 

de la protección hacia ella, qué leyes se están aplicando y qué función u orden es el 

que se cumple para qué la detención de su agresor sea inmediata. Desde este punto 

procederé a explicar las respuestas de la muestra, el 47% optaron por acudir a las 

comisarías y relatar su caso hacia estas entidades, sin embargo, grande fue su 

sorpresa para muchas al ver qué después de realizar la denuncia, no había interés o 

preocupación sobre el caso, este porcentaje indico decepción con respecto a la 

atención que se les brindaba ya que hasta el momento la mayoría de los casos no se 

ha resuelto y por ello consideran que no están siendo protegidas. Y esa es una de las 
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razones por las cuales no sé informan más allá, porque suponen bajo este tipo de 

respuestas de las instituciones qué será en vano. Además el 12% de las mujeres 

mencionan que no se sienten seguras con las entidades que deberían defenderlas ya 

que a pesar de que existen leyes de protección hacia la mujer, al momento de 

denunciar en las comisarías, no les aceptan las denuncias o sugestionan la 

información brindada a esta entidad, incluso los agentes de este establecimiento 

revictimizan a la víctima ya que según su percepción de “cómo ven el caso”, su 

declaración pueda estar sujeto a mentiras y eso claramente es un hecho de violencia. 

De acuerdo con nuestra población, el estado mediante sus instituciones no está 

acatando los casos de violencia hacia la mujer como debería ser. Muy por el contrario, 

las víctimas de estos ataques relatan que se sienten totalmente aisladas y 

desprotegidas ya que al momento de iniciar el caso de investigación ellas son las que 

tienen que ir constantemente a la entidad para poder agilizar el proceso, deben ir en 

busca de un psicólogo, de un abogado y además deben de buscar un hogar para ella 

y sus hijos porque al tomar la decisión de alejarse de su agresor muchas de ellas no 

tienen donde quedarse. 

Y esa es la razón por la cual terminan volviendo al hogar dónde estaban siendo 

maltratadas. El proceso para poder castigar al agresor tarda muchos meses incluso 

años, provocando en ellas frustrarse con haber levantado la voz y tratar de huir de 

esa escena violenta y constante. Posteriormente al ver que no hay ayuda de por 

medio, el volver al círculo de la violencia resulta muy tentador tras ser una 

dependiente emocional. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV  

DISCUSIÓN 
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De la información brindada por las víctimas, se puede entender que ha existido 

muchos intentos de cada mujer por ejercer su autonomía, alzar su voz y exponer qué 

son mucho más valiosas de lo que las hacen sentir sus agresores. Así también cada 

víctima señala que existe una cultura machista en la cual se han desarrollado desde 

niñas. 

 Ellas crecen con la idea de formar una familia donde haya mucho amor, sin 

embargo, se dan cuenta que la historia de violencia se repite, siendo víctimas de 

maltratos constantes por parte de su pareja. En esta dinámica la mujer se mantiene 

en una posición sumisa y permite que suceda la violencia porque debe cuidar de su 

familia. Por otro lado, también se puede observar qué el agresor somete 

constantemente a su pareja para que no se vaya a alejar o decidir cambiar de 

situación. 

Pese a los cambios en las leyes de nuestro país, la violencia hacia la mujer se 

sigue ejerciendo sin mayor límite. Si bien existen instituciones encargadas de la 

protección y seguridad de las mujeres.  

En esta investigación se puede observar que la cultura machista ha sido la 

base para ejercer este tipo de violencia con tanta naturalidad y el inicio de un 

desenlace lleno de humillaciones, menosprecio, maltrato y sometimiento. 



 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 
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● La violencia contra la mujer no se limita a ningún sistema político, estatus 

económico, raza o cultura. Se corrobora que esta inicia debido a la cultura 

machista impuesta en hogares disfuncionales. Además, esta problemática 

expone la tragedia global de los derechos humanos y es que, a lo largo de la 

historia, se puede ver que la mujer tiene un rol social específico; es decir, un 

hecho incorporado en el que la feminidad es inferior a la masculinidad.  

● Las mujeres víctimas de violencia que deciden salir de esta situación se 

encuentran con una realidad de desprotección, se sienten sin apoyo, y 

permanecen en la situación de violencia, sintiéndose impotentes de cambiar su 

realidad. 

● La dependencia emocional y económica son factores muy importantes para 

restringir a la mujer de modificar su realidad, es así como ellas muestran una 

actitud frecuente de sumisión hacia su pareja. 

● La idea de mantener la familia idealizada es uno de los factores que intervienen 

al momento de que la víctima decide salir de la situación de violencia familiar. 



 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 
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● La violencia contra la mujer debe ser atendida desde las políticas públicas, 

con leyes que se cumplan e instituciones eficientes que actúen desde la 

prevención y fortalecimiento de la mujer; velando también por el estricto 

cumplimiento de la Ley cuando la mujer es violentada. Previendo la atención 

oportuna y efectiva.   

● La violencia contra la mujer es un tema que debe ser tratado desde la familia 

y desde la escuela, para evitar un machismo en el cual el hombre abuse de 

la mujer. 

● La violencia contra la mujer debe tener un plan de prevención e intervención 

para prevenir el incremento de abusos continuos de abuso psicológico, 

muchas veces bajo la premisa de lo que deberían ser ambos sexos en una 

relación y por consecuencia existe el maltrato y manipulaciones hacia el sexo 

que se cree el más débil. 

● La violencia contra la mujer debería fomentarse para inculcar información 

previa y necesaria al momento de determinar si se vive algún tipo de 

violencia, de esta manera se podrá frenar en el momento. 
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Anexo 1. Cuadro de Resultados 
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Anexos 3. Entrevistas realizadas 
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