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RESUMEN 

 

La violencia conyugal en mujeres es un problema social muy complejo que 

se ha incrementado y permanece latente durante la pandemia COVID – 19, 

este problema ha generado muchos problemas sociales, es por ellos que el 

presente estudio se planteó como objetivo general conocer y analizar los 

tipos de violencia conyugal en mujeres de Latinoamérica a partir de 

investigaciones publicadas durante la pandemia COVID 19. La metodología 

utilizada consistió en una búsqueda sistemática de artículos en bases de 

datos (Redalyc, Scielo, Science Direct, JSTOR, Springer, Pubmet, Latindex, 

Scopus y Dialnet) y sus referencias bibliográficas publicadas en el año 2020 

- 2021. Se trabajó con 21 artículos los cuales tenían un nivel adecuado de 

calidad, formando parte de nuestra unidad de análisis en la investigación. 

Los hallazgos de la investigación muestran los tipos de violencia conyugal 

que predomina en la psicología y física, como consecuencia de esta violencia 

hay presencia de problema en la salud psicológica de la mujer y los factores 

más asociados relacionados es el machismo y consumo de alcohol.  
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     ABSTRACT 

Marital violence is women in a very complex social problem that has 

increased and remains latent during the Covid-19 pandemic, this problem 

has generated many social problems, it is for them that the present study was 

proposed as a general objective to know and analyze the types of marital 

violence in women in Latin America based on research published during the 

COVID 19 pandemic. The methodology used consisted of a systematic 

search for articles in databases (Redalyc, Scielo, Science Direct, JSTOR, 

Springer, Pubmet, Latindex, Scopus and Dialnet) and its bibliographic 

references published in the year 2020 - 2021. We worked with 21 articles 

which had an adequate level of quality, forming part of our unit of analysis in 

the research. The research findings show the types of marital violence that 

predominate in the psychological and physical, as a consequence of this 

violence there is a problem in the psychological health of women and the 

most associated related factors are machismo and alcohol consumption. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

El reporte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2016), señala 

que una de cada tres mujeres a nivel mundial, ha sido víctima de violencia 

física, psicológica y sexual por parte de su pareja, ex pareja o cónyuge, 

conllevando en muchos de los casos a elevar el número de feminicidios en 

América Latina. Previo a la aparición del COVID-19, la violencia doméstica ya 

era destacada como la violación de derechos humanos con mayor flagrancia. 

Durante los últimos 12 meses, 243 millones de mujeres y niñas (de edades 

entre 15 y 49 años) a nivel mundial han sido abusadas física o sexualmente 

por parte de su pareja. Y, mientras ha ido avanzando la situación causada por 

el COVID-19, probablemente, estos números crezcan con muchas 

complicaciones en la salud física y mental de la mujer, en el área sexual y 

reproductiva, su psiquis y capacidad para liderar la recuperación de nuestra 

sociedad, economía, y de ser partícipe de estas (ONU, 2020).  

 

Pese a que los planes de cuarentena son de mucha importancia en la 

detención del progreso del COVID-19, quedarse confinadas en sus hogares 

deja a las mujeres corriendo mayores riesgos de violencia en el hogar y las 

separa de la educación, servicios de esencial protección y redes de apoyo 

social. En Latinoamérica existen las cifras de mayor magnitud referente a 

violencia de género a nivel mundial, en países como Brasil, México, Argentina, 

Perú, El Salvador y Bolivia llegando a representar al 81% de los casos 

globales esto asociado a niveles altos de dependencia tanto económica, social 

como emocional (Plan Internacional, 2020). En México, Mendoza (2018) 

encontró que el 26,5% de las mujeres que presentan un puntaje intermedio 

de violencia sufrida y por parte del compañero sentimental, el 64% de las 

mujeres indica que la violencia que más predomina es la psicológica. 

 

  En el caso del Perú, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(2020), detalló que al 30 de noviembre de 2020 los Centro de Emergencia 

Mujer atendieron un total de 98,164 casos, de los que 48,168 corresponden a 

casos de violencia psicológica, 37,756 a violencia física y 11,782 a violencia 

sexual. En ese mismo sentido, reveló que el 85.5 % de las denuncias son 
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presentadas de la población femenina y el 14.5 % por parte de la población 

masculina. Por su parte Olivas (2016) halló que las mujeres víctimas de 

violencia conyugal son el 77,8% convirtiéndose en un problema social 

alarmante siendo fenómenos sociales que afectan a la población peruana y 

que va en aumento. Lo alarmante de todo esto es que 70.5% de la población 

femenina alguna vez unidas entre 15 a 49 años que han sido violentadas por 

su compañero o excompañero sentimental, no recurrieron a ningún centro de 

apoyo (Observatorio Nacional contra la violencia, 2019). 

 

     Irache e Iraurgi (2014) recalcan que las personas maltratadas por su 

pareja están más predispuestas a ser víctimas de feminicidio y podría ser más 

difícil la ruptura de las mismas. Todos estos datos mencionados líneas arriba 

permite formular la siguiente interrogante ¿Cómo se manifiesta la violencia 

conyugal en mujeres de Latinoamérica según artículos científicos que se han      

publicado durante la pandemia COVID – 19? 

 

En cuanto a la justificación del estudio, socialmente es conveniente, porque 

se ha comprobado que la violencia conyugal va en aumento presentándose 

de manera más constante en las familias siendo una de las modalidades más 

frecuentes la violencia psicológica seguida de la física, esto trae como 

consecuencia familias disfuncionales, mujeres con autoestimas bajas e 

incapaces de salir de la problemática en que viven.  Teóricamente el estudio 

pretende demostrar, los modelos teóricos con los que se han realizado las 

investigaciones desarrolladas, de esta manera revisará los vacíos teóricos 

útiles a modo de sustento para desarrollar otros estudios.   

 

 Como objetivo general: Conocer y analizar los tipos de violencia conyugal 

en mujeres de Latinoamérica a partir de investigaciones publicadas durante la 

pandemia COVID 19. Como objetivos específicos: Describir las 

consecuencias de la violencia conyugal en las mujeres de Latinoamérica 

según investigaciones publicadas durante la pandemia COVID 19. Identificar 

los factores asociados a la violencia conyugal en las mujeres de Latinoamérica 

según investigaciones publicadas durante la pandemia COVID 19. 
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II. MARCO TEÓRICO      

       Se han realizado las siguientes revisiones de los estudios previos 

desarrollados en relación a la variable de estudio. 

 

Mostacero y Rubio (2020), desarrollaron la tesis en Perú sobre: Revisión 

sistemática de las consecuencias de la violencia familiar en niños y 

adolescentes de Latinoamérica. Se planteó como objetivo llevar acabo 

revisiones sistemáticas enfocadas en el análisis de cada consecuencia que 

este problema podría traer a infantes y población adolescente, fue preciso 

buscar artículos en distintas fuentes de información, por ejemplo, Redalyc, 

Scielo, Latindex, Alicia, Dialnet y en el buscador Google Académico, llegando 

a encontrar 37 estudios, los cuales se organizaron empleando una lista de 

cotejo, posteriormente, por medio de los criterios de inclusión fue posible 

seleccionar 24 exploraciones científicas, mismas que contribuyeron a concluir 

que entre las consecuencias existentes, la de mayor predominancia en el 

grupo poblacional analizado fueron los problemas de conducta 

específicamente subordinación hacia la pareja y sentimientos de culpa ante la 

relación, y respecto a los países con mayor índice de consecuencias de 

violencia familiar el más destacado fue Cuba.  

 

Gonzales y Quintero (2020) presentaron el estudio: Violencia de pareja en el 

confinamiento. Una revisión Sistemática a nivel mundial, se realizó en Perú. 

La presente investigación pretende identificar cuáles son las principales 

características y hallazgos de las investigaciones publicadas a nivel mundial 

durante el año 2020 frente a la violencia de pareja durante el confinamiento, 

para lograr esto fue preciso revisar sistemáticamente la información disponible 

en revistas indexadas en fuentes como Scopus, Science Direct, Scielo y 

Redalyc; mediante la sistematización de la totalidad de investigaciones 

encontradas, finalmente quedaron seleccionados 20 estudios que cumplieron 

con los criterios de inclusión donde17 fueron de carácter teórico y 3 de tipo 

empírico. Los resultados permiten determinar que, aunque las investigaciones 

se encuentran aún en fases iniciales existe la información necesaria para 

reconocer cuales son los factores de riesgos para la violencia de pareja que 

se mantienen o se generan debido a condiciones de aislamiento, 
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descompensación psicológica, nuevos factores de riesgo para la víctima como 

son el aumento de la carga laboral, el deterioro del estado de salud mental 

por diferentes razones que incluye el estrés y el contagio por Covid-19 

 

Según Ariza et al (2021) presentan su artículo de revisión referida a la 

Crisis humanitaria de emergencia en Colombia debido a la violencia contra la 

mujer durante la pandemia de COVID-19. Buscó realizar el correcto análisis 

sobre la razón de la procedencia de la declaración de la crisis humanitaria de 

emergencia en Colombia debido a la violencia contra la mujer durante la 

pandemia.  Se tomó a bien revisar búsquedas sistemáticas en base de datos. 

La violencia contra la mujer, en estos tiempos, ha ido repercutiendo en la 

sociedad y la familia, hasta lo psicológico, estas últimas con mayor visibilidad 

debido a que cada vez son las personas ansiosas, deprimidas, que se sienten 

culpables o terminan suicidándose. Dentro del panorama suscitado por el 

COVID-19, han considerado expedir una normativa a favor del reforzamiento 

de las obligaciones contenidas dentro del ordenamiento jurídico nacional. No 

obstante, las barreras a nivel estructural y las brechas de género siguen 

representando un obstáculo para que la mujer colombiana acceda a la justicia, 

impidiendo el total resguardo y cumplimiento de sus derechos humanos. Todo 

tipo de violencia contra la mujer colombiana, en 2020, viene configurándose a 

modo de una crisis humanitaria a causa de las inadecuadas atenciones y por 

el aumento de casos, siendo la violencia psicológica y física las más 

destacadas en estos tiempos.  

 

Asimismo, López y Dominique (2020) realizaron el artículo de revisión 

sistemática en Ecuador, referido a la violencia intrafamiliar y violencia de 

género en lo que va de la pandemia del covid-19, se planteó como objetivo 

revisar bibliografías que hagan posible la correcta reflexión referente a estas 

tipologías de violencia en el panorama en el que nos encontramos a causa del 

COVID-19. La metodología científica fue cualitativa, descriptiva, se trabajó con 

la revisión de 25 documentos referidos a la violencia familiar, los resultados 

obtenidos sobre la revisión que se realizó es que la violencia se ha definido 

partiendo de muchas aristas, no obstante, se ha logrado demostrar que aparte 

de representar una problemática de salud pública, en definitiva representa el 
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ultraje de los derechos humanos, otra de las conclusiones está en las 

consecuencias y daños causados por la violencia de género y la de tipo 

intrafamiliar, reflejándose en cada área de la vida de la víctima, ocasionando 

dificultades de carácter emocional, conductual e inclusive a algún trastorno 

mental como la depresión y ansiedad, la última conclusión es que la pandemia 

por COVID-19 ha logrado agudizar esta situación, dado que la persona que 

abusa y la que es abusada, generalmente estarán confinados, con escasas 

posibilidades de solicitar o dirigirse a centros de ayuda o a otros lugares en 

donde refugiarse, siendo la predominancia del machismo lo que más se 

asocia a la violencia.   

 

Para Viero et al. (2020) desarrollaron el artículo de revisión titulado: La 

violencia contra la mujer en la pandemia de COVID-19: una revisión de la 

literatura y un llamado a estrategias compartidas. Buscaba realizar revisiones 

críticas rápidas de la información acerca del modo en que la violencia contra 

la mujer (VCM) se relaciona con la actual pandemia de COVID-19. Tras el 

proceso de selección, se consideraron un total de 42 artículos. Nuestra 

revisión confirmó que las políticas de "quedarse en casa" para contrastar la 

pandemia han aumentado el problema de la VCM, creando una "pandemia en 

la sombra dentro de la pandemia", como la llamaron las Naciones Unidas. Sin 

embargo, son escasos los estudios rigurosos que estiman la relación entre la 

VCM y la pandemia de COVID-19; casi todos los artículos son comentarios, 

cartas, editoriales y la mayoría de los datos publicados se derivan de las redes 

sociales, Internet, evidencia anecdótica e informes de líneas de ayuda. Los 

sistemas de salud deben promover más investigaciones sobre la relación 

entre la VCM y el COVID-19.  

 

Por otro lado, Grass, et al (2020) desarrollaron el artículo en revisión 

sobre: Producciones Científicas en Brasil, referidas a Psicología sobre la 

Violencia contra la Mujer por parte del compañero sentimental, el estudio tuvo 

como fin realizar el correcto análisis sobre investigaciones empíricas de la 

Psicología de Brasil referida a la violencia contra la mujer por pareja íntima 

(VPI) publicadas en revistas a nivel nacional. Se recurrió a sitios de 

información como Scielo, Psycinfo, Pepsic y Scopus. Habiendo aplicado los 
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criterios de inclusión y exclusión, se contó con un grupo muestral conformado 

por 29 artículos. Mediante el Análisis Temático, cada objetivo y resultado 

principal de las investigaciones fueron agrupados según el tema central. Cada 

resultado contribuyó a que las publicaciones fueran distribuidas 

proporcionalmente entre los últimos cinco años, con mayores producciones 

en el Sur y en el Sudeste del país. Fue posible observar que la cantidad de 

investigaciones cuantitativas y cualitativas es proporcional, prevaleciendo 

investigaciones realizadas con participantes, sobre todo del sector femenino, 

e indagaciones que emplearon la entrevista individual y pruebas 

psicométricas. Finalmente, fue posible concluir afirmando que existe 

prevalencia de investigaciones que han logrado retratar aspectos individuales 

con respecto al fenómeno, con escasa incidencia de estudios preventivos, al 

igual que de estudios de intervención propuesta, además reportan que la 

presencia de celos y conductas machistas por parte de la pareja son los 

predictores de la violencia conyugal.  

 

Para Ramírez et al. (2020) desarrollaron el artículo de revisión referidos a 

la: Violencia de género en Latinoamérica en Ecuador: Pautas para prevenirla 

y erradicarla. Se Buscaba realizar un correcto análisis de la violencia de 

género en Latinoamérica, partiendo de una apreciación de carácter teórico, 

tomando en cuenta cada modalidad de ejecución, pautas recomendadas para 

prevenirla y erradicarla para lograr que se generen fundamentaciones en base 

a artículos actuales. El método base fue la revisión de bibliografía, crítica y 

documental. Con una metodología descriptiva-argumentativa. Se recurrió a 

fuentes de información como Latindex, Redalyc, Scielo, Scopus, y Dialnet. La 

violencia de género con el tiempo se ha ido relacionando con la población 

femenina, afectándolas en diferentes áreas, económica, política, social y 

cultural. Toda legislación nacional y sus medidas estratégicas en bien de 

prevenirla y erradicarla se han originado en las normativas de nivel nacional, 

sin embargo, pese a estas medidas, aún se siguen evidenciando números 

muy elevados, dando a conocer las dificultades al momento de implementar o 

ejecutar los procesos que ha adoptado la región para aplicar las normas 

vigentes que garantizan y protegen los derechos de las mujeres para que 

puedan llevar una vida sin ser maltratadas.   
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La violencia conyugal tiene varias teorías que intentan explicarla, en esta 

investigación se fundamenta bajo el modelo psicosocial de Von (1959), el cual 

busca principalmente analizar los problemas de las relaciones sentimentales 

en relación al aprendizaje de la violencia familiar. Entre los enfoques más 

conocidos se encuentran la escuela sistemática y los modelos teóricos 

basados en el aprendizaje social. La primera refiere que la violencia se trata 

de una problemática ocurrida en la familia y no solamente entre los esposos; 

de la misma manera, viene destacando el planteamiento de la teoría general 

de sistemas (que va a entender al área y a la persona como sistemas que van 

conformando un todo unificado, mismo que busca conseguir que ambos 

sistemas sean estables). 

 

Los agentes que hacen posible que estos sistemas se mantengan 

estables se constituyen por procesos de tipo homeostático que van 

interactuando con el entorno, realizando una regulación constante del 

surgimiento de dificultades que atenten el equilibrio de la pareja. Dentro de 

este modelo teórico se encuentran asentados diversos supuestos 

fundamentales para la observación del modo en que se instaura la violencia 

dentro de la pareja. La teoría de las relaciones va a destacar los patrones de 

interacción en los que se da la violencia, sin hacer referencia al maltrato 

psicológico (Blazquez, 2010).  

 

La teoría del intercambio Gelles (1983), refiere que las personas van 

actuando en base a las recompensas reales o percibidas que obtiene como 

parte de su relación. El carácter asimétrico de esta o la apreciación de la 

asimetría van abriendo paso al comportamiento coactivo que termina 

originando la violencia de nivel físico. De esta manera, Hirigoyen (2006) refiere 

que es imposible que ocurra violencia de nivel físico sin que antes haya 

existido la de nivel psicológico. Los modelos teóricos que se basan en el 

modelo de aprendizaje social van destacando el aprendizaje vicario, refiriendo 

que es el mayor medio por el cual se aprenden las conductas agresivas 

(Ganley, 1981). Nuevamente, van abordando el tema de violencia, refiriendo 

que se trata de aquella acción que infringe daño a las mujeres por parte de 
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los varones, apartando información de gran relevancia como la que se 

proporcionó dentro del Informe Fiebert (Fiebert, 1996). 

 

Otro de los modelos es el propuesto por Aroca et al. (2012) refieren que 

el Modelo de Coerción de Patterson, ofrece una explicación a detalle de la 

forma en que se va moldeando la conducta violenta en las personas; no 

obstante, este modelo solamente está referido a quienes inician un 

comportamiento violento desde la niñez. Este modelo detalla una secuencia, 

iniciada con la influencia de las pautas de crianza ineficaces y las variantes 

de naturaleza contextual a modo de factor decisivo del trastorno conductual 

de la persona; la segunda fase detalla la emisión del comportamiento 

desordenado del menor, donde es común que el niño fracase en la escuela y 

sea rechazado por los demás estudiantes; las fallas del área académica y 

social, pueden conducir al menos hacia comportamientos violentos. 

Asimismo, la teoría Ecológica que propuso Bronfenbrenner, mismos que 

indica que cada efecto ejecutado en su primer sistema como el grupo familiar, 

irá repercutiendo en los siguientes ambientes de desarrollo de los hijos y las 

mismas mujeres que sufren de esta problemática. 

 

Para comprender el concepto de violencia conyugal, primero revisaremos 

la definición de violencia como tal, la Organización Mundial de la Salud (OMS 

– 2020) señala que es un acto que usando la fuerza se puede perjudicar a 

otra persona, estos actos violentos pueden llegar a tener consecuencias 

irreversibles en el ámbito personal, psicológico, familiar y salud, es el uso de 

la fuerza física o de la autoridad, que puede ser mediante una amenaza, un 

golpe físico, insultos, un gesto entre otra forma de expresarla que pueden 

atentar contra la integridad del otro o de uno mismo. En el ámbito familiar se 

conceptualiza como el accionar de uno o más miembros del grupo familiar 

contra otro, donde se busca lograr el sometimiento de la víctima sin importar 

la forma en que se haga, violentándola por medio de violencia física, verbal, 

emocional o sexual, ya sea al interior de la vivienda o al exterior de esta 

(Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2016).  
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Siguiendo en esta línea de las instituciones, la violencia es 

conceptualizada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2014) 

como cualquier acción o intención que daña o hace sufrir de manera física, 

sexual o psicológica a la mujer, tomando en cuenta también las amenazas de 

dichas acciones, el privarla de su libertad, ya sea dentro del entorno público o 

privado.  Autores como Fernández et al. (2003) sostiene que cuando 

hablamos de violencia conyugal estamos refiriéndonos a un sinónimo de 

violencia doméstica y de pareja, por lo tanto, el autor refiere que se trata de la 

suma de actos agresivos realizados dentro de una relación sentimental de 

pareja, donde, por lo general es el hombre quien agrede, y lo hace dentro de 

áreas privadas, asimismo, refiere que dichas acciones de nivel consecuente 

se dan a fin de controlar a la víctima.   

 

Según Grijalba (2007) refiere que se trata de aquellas acciones de 

maltrato efectuadas entre personas que se encuentran dentro de una relación 

amorosa o que viven bajo el mismo techo, sin importar de que posean algún 

parentesco. De la misma manera, Alfaro (2001) refiere que la violencia 

conyugal viene a ser toda acción orientada a ejercer poder y tiene lugar por 

medio del maltrato o abuso dado con frecuencia, muchas veces se da 

recurrente e intencionalmente en contra de mujeres, cabe resaltar que es 

posible que ocurra a nivel físico, psicológico o sexual, asimismo, busca dañar, 

hacer sufrir e inclusive matar a la víctima.   

 

El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (2020) ha definido 3 tipos de 

violencia familiar, donde encontramos la violencia física, donde se contemplan 

lo actos intencionales orientados a lastimar físicamente a la víctima, por medio 

de un empujón, e incluso usando algún objeto punzante, generando alguna 

lesión física, una cicatriz, etc.; la violencia psicológica, se refiere a toda 

conducta orientada a desvalorizar o humillar a la víctima, amenazándola, 

insultándola, mediante gestos, etc., logrando afectarla en el área 

intrapersonal; y finalmente está la violencia sexual, misma que hace referencia 

a todas aquellas acciones donde se busca imponer al sujeto a una relación o 

actos sexuales sin que esté se muestre de acuerdo.  
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Dentro de la consecuencia de la violencia conyugal en las mujeres, esta 

categoría de violencia se encentra en una problemática de salud pública, 

debido a sus consecuencias en el área psicológica, física y social; asimismo, 

causa el deterioro de las relaciones de nivel interpersonal y es posible que 

cause muchos fallecimientos anualmente ( Mayory y Salazar, 2019), de igual 

manera Molina (2019), manifiesta que las consecuencias, están en las 

dimensiones  física, psicológica y psicosocial, la población femenina víctima 

de maltratos en el área física o sexual es la que más experimenta la falta de 

bienestar psíquico convirtiéndose en una problemática de salud pública. 

Dentro de las complicaciones más serias podemos apreciar: a mujeres con 

cefalea, ansiosas, deprimidas, atemorizadas y mujeres que atraviesan otras 

complicaciones psicológicas, es posible que consuman o dependan de 

sustancias, sean rechazadas socialmente, traten de suicidarse y algunas 

fallezcan. Dutton y otros (2006), mencionan que una mujer que ha sido 

violentada físicamente por la pareja sentimental tiene entre 3 a 5 veces mayor 

probabilidad de terminar deprimida, con estrés postraumático, abusando de 

sustancias y tienda al suicidio a diferencia de mujeres que jamás han sido 

violentadas. Asimismo, las mujeres violentadas presentan mayores riesgos de 

terminar mostrando una conducta autodestructiva, por ejemplo, abusar del 

alcohol y el tabaco (Ramos et al., 2001). 

 

Respecto a los factores asociados a la violencia conyugal, partiendo de 

su apreciación conductual Juárez et al. (2006) refieren que el comportamiento 

violento obedece a los estímulos antecedentes elegidos por sus 

consecuencias, cuya variación está sujeta a frecuencia, lo que dura y el modo 

en que se presenta, de modo que, si estas son positivas, incrementarán o se 

mantendrán los comportamientos violentos. Por su parte Puente et al (2016) 

señalan que el nivel socio-comunitario, el bajo nivel de educación, el bajo 

desarrollo económico del país, la ausencia de derechos sociales, la falta de 

democratización del Estado, la cultura del honor y las culturas masculinas - 

con actitudes sexistas favorables hacia la violencia en el país – vienen a ser 

factores de riesgo asociados a la violencia conyugal. Por su parte Andrade 

(2015) muestra que el nivel socioeconómico genera dependencia económica 

la cual va limitando la oportunidad de escapar de dicha violencia y esta 
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aparece como un fator decisivo, genera consecuentemente un impacto sobre 

la salud de las mujeres y la perspectiva de género.  
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

         La presente exploración científica es de tipo teórico, mismo que está 

basado en la recolección de datos esenciales a fin de alcanzar el objetivo 

de la investigación; de la misma manera, fue preciso apreciar estudios del 

grupo poblacional en específico elegido para el análisis. (Ato et al., 2013). 

además, el diseño fue sistemático, que hace referencia a la disposición de 

revisar y actualizar los estudios presentados a nivel social, lejos de 

cualquier procedimiento estadístico (Ato et al., 2013). 

 

3.2. Muestra y criterios de selección. 

 

El estudio ha seleccionado los artículos de bases indexadas como 

Redalyc, Scielo, Science Direct, Springer, Pubmet, Latindex, Scopus y 

Dialnet, en las que se realizó la búsqueda total de 64 artículos científicos, 

durante los meses de marzo y abril del presente año, utilizando las palabras 

clave como violencia conyugal, violencia de pareja, violencia de género. se 

excluyeron 43 documentos que no cumplían con los criterios de inclusión. 

 

         La muestra fue conformada por 21 artículos, los cuales lograron 

cumplir con los criterios de inclusión, artículos indexados con un periodo de 

publicación de 1 año (2020 – 2021), con diferentes enfoques de 

investigación, sin exclusión de diseño, con población mujeres y en idioma 

español y portugués , artículos científicos que se enfoquen en el estudio de 

la variable de investigación (violencia conyugal), Por otro lado tenemos a 

los criterios de exclusión los cuales son: artículos científicos; sean 

psicométricos, programas, opiniones de revistas, estudios de caso, libros, 

monografías, tesis y que no se relacionen con la variable analizada. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de la información  

       La técnica empleada fue el análisis documental, mismo que busca 

lograr principalmente la identificación y análisis de cada documento a fin de 

apreciar los contenidos de los mismos de un modo distinto al documento 
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original, tomando en consideración el detallamiento bibliográfico del autor 

(Dulzaides & Molina, 2004). 

 

        Los artículos elegidos fueron codificados en una lista de cotejo, el cual 

viene a ser un instrumento donde aparecen si las características evaluadas 

o conductas observadas se encuentran o no (Arias, 2012), el estudio 

consideró factores como: autor (es), año de publicación, características de 

la revista (indexación), idiomas, diseños, muestra, objetivo principal. 

 

3.4. Procedimiento 

        En primer momento, para la extracción de datos, se utilizó un protocolo 

de búsqueda de toda la información reconociendo en un organizador de 

información las siguientes categorías: fuente, revista, palabras clave, link, 

autor, idioma, titulo, año, país, y fecha de búsqueda, registrándose los 

estudios identificados y asimismo la cantidad total de los mismos. Para así 

los resultados obtenidos en cada artículo sean elegidos, analizados y 

comparados entre sí.  

 

Posteriormente, se siguió con el protocolo planteado por Prisma, fue 

preciso analizar la información de cada artículo, el resumen, la introducción 

haciendo énfasis en los objetivos, el método utilizado por los 

investigadores, los resultados y la discusión, fueron, leídos y analizados 

con los aspectos necesarios para la investigación, permitiendo una síntesis 

de cada artículo, además de una clasificación de la información (González 

et al., 2011). Por último, cada resultado fue plasmado en una tabla 

empleando las normas APA a fin de que los datos se muestren de modo 

simple y claro. 

 

3.5. Método de análisis de datos 

El método de procedimiento se dio a nivel descriptivo, considerando las 

características de las revistas donde se ubicaron los artículos, la 

metodología empleada en los estudios, así como variables asociadas 

pertinentes a los objetivos de la presente revisión. 
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3.6. Aspectos éticos  

       En el presente estudio se respetaron las normas éticas establecidas 

por el Colegio de Psicólogos del Perú (2017), las cuales fueron la 

responsabilidad, la integridad y el compromiso, respetando la información 

de los autores, asimismo se respetaron las normas internacionales de 

autoría y citación (APA), además de publicación de los artículos en las 

fuentes confiables, se cumplieron criterios garantizando la calidad ética, 

como es la integridad científica de la información no se adultera, ni se 

falsifica.  
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IV. RESULTADOS 

       En la Figura 1, se puede visualizar el procedimiento seguido para 

obtener la unidad de análisis, de acuerdo a ello como búsqueda total se 

encontraron 64 artículos en revistas indexadas, siendo 7 en base de datos 

Scielo, 7 en Scopus, 6 en Latindex y 1 en Sciencia Direct siendo anulados 

43 ya que 10 eran tesis de licenciaturas, 21 artículos de revisión 

sistemática, 5 artículos por no tener la muestra de estudio, 7 cartas al 

editor, finalmente quedando de esta manera 21 artículos científicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Procedimiento de selección de la unidad de análisis

64 artículos de investigación identificados potencialmente 

relevantes y sometidos a depuración 

Redalyc, Scielo, Scopus, Renati, latindex 

10 investigaciones excluidas por 

ser tesis de licenciatura    
 

Investigaciones incluidas en la revisión 

54 

5 investigaciones excluidas por 

no tener la muestra del estudio    
 

 

Investigaciones potenciales para la 

inclusión en la revisión 49 

21 investigaciones excluidas 

por ser de revisión sistemática  
 

 

Investigaciones potenciales para la 

inclusión 28 

 
7 documentos excluidos por 

ser cartas al editor      

Investigaciones incluidas en la inclusión 

en la revisión 21 
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 Dentro de la tabla 01 en cuanto a los tipos de violencia que más predominó fue 

la psicológica (29,0%), se encontró además que el 17% de los estudios 

encontraron presencia de dos tipos de violencia psicológica y física, el 29,0% 

reportó presencia de tres tipos de violencia física, psicológica y sexual, el 9,5% 

reportó además de los otros tipos de violencia la económica y patrimonial. 

 

Tabla 01:  

Tipos de violencia conyugal en mujeres de Latinoamérica durante la pandemia 

COVID 19  

Autor(es) Año                 Título  Tipos de violencia  

 

Aponte, Araoz, Medrano 

et al (2020) 

Satisfacción conyugal y 

riesgo de violencia en 

parejas durante la 

cuarentena por la pandemia 

del covid-19 en Bolivia 

 

Física y sexual 

 

Torres y Samanez (2020) 

Violencia familiar y su 

influencia en el estado 

emocional de mujeres en la 

provincia de Lampa 

 

Física y psicológica 

 

Rodríguez y Esquivel 

(2020) 

Prevalencia y factores 

asociados con la violencia de 

pareja en las adultas 

mayores mexicanas 

 

Físicos, sexuales, 

psicológicos 

Colcha, Córdova y 

Salguero (2020) 

Violencia Intrafamiliar durante 

el período de confinamiento 

por pandemia COVID-19 

 

Sexual y psicológica 

 

García, Valencia, 

Martínez et al (2020) 

Características sociales en 

la relación de pareja: rasgos 

de vulnerabilidad auto 

percibida por la mujer 

 

Psicológica 

 

Arias, Vilcas y De la Cruz 

(2020) 

Permanencia de la mujer en 

relación 

violenta con su agresor en 

Jauja, Perú 

 

Psicológica 
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Tabla 01:  

Tipos de violencia conyugal en mujeres de Latinoamérica durante la pandemia 

COVID 19 (continuación)  

Autor(es) Año                 Título  Tipos de violencia  

 
Guzmán, Cupul, Salazar, 

et al (2021) 
 

Violencia de pareja íntima y 

depresión entre mujeres adultas 

que trabajan en un establecimiento 

de salud en México 

 

Físicos, sexuales, 

psicológicos 

 
Velásquez, Grajeda, 

Montgomery, et al (2020) 

Violencia de género y riesgo de 

feminicidio en alumnas de 

universidades públicas y privadas 

de Lima Metropolitana 

 

Físicos, sexuales y 

económica 

 
Zamora, Rodríguez, 

Cardero y Lugo (2020) 

Sistema de acciones para reducir 

la violencia intrafamiliar en el 

Consejo Popular “Orlando 

González Ramírez” en Ciego de 

Ávila, Cuba 

 

Psicológica 

 
Enríquez, Ortiz, et al 

(2020) 

Análisis ecológico de la violencia 

sexual infligida por la pareja íntima 

en mujeres peruanas 

Física, emocional y 

sexual 

 
Rivas y Boinilla (2020) 

Salud mental y miedo a la 

separación en mujeres víctimas de 

violencia de pareja 

 

Física, psicológica y 

sexual 

 
Navarro L, Velásquez, et 

al (2020) 
 

Prevalencia y predictores 

sociodemográficos de la violencia 

de pareja contra las mujeres en El 

Salvador 

 

Física, emocional y 

sexual 

 
Sierra, Arcos et al (2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 

El impacto de la violencia infligida 

por la pareja íntima en las 

actitudes sexuales, el asertividad 

sexual y el funcionamiento sexual 

en hombres y mujeres 

 

Física, emocional y 

sexual 
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Tabla 01:  

Tipos de violencia conyugal en mujeres de Latinoamérica durante la pandemia 

COVID 19 (continuación)  

Autor(es) Año                 Título  Tipos de violencia  

Mendoza, Carrasco 
(2020) 

Efectos de la violencia doméstica 

contra las mujeres en sus hijos 

Física y psicológica 

 
Aponte, et al (2020) 

Satisfacción conyugal y riesgo de 

violencia en parejas durante la 

cuarentena por la pandemia del 

covid-19 en Bolivia 

 

Física y psicológica 

 
Aiquipa y Canción (2020) 

Mujeres supervivientes de violencia 

de pareja: factores y procesos 

psicológicos implicados en la decisión 

de permanecer o abandonar la 

relación 

 

Física, psicológica y 

patrimonial 

 
Beraun y Poma (2020) 

La dependencia emocional como 

factor de riesgo en la violencia 

familiar, un problema de salud pública 

 

Psicológica  

 
Hernández, Bordonado, 

Nicle, et al (2020) 

Violencia ejercida a la mujer en la 

relación de pareja. Consultorio 22. 

Policlínico Juan Manuel 

 

Psicológica y sexual 

 
García, Gordillo y Pérez 

(2020) 
 

Análisis de las consecuencias 

cognitivas y afectivas de la violencia 

de género en relación con el tipo de 

maltrato 

 

Física y psicológica 

 
Gallegos, Sandoval, et al 

(2020) 

Autoestima y violencia psicológica 

contra mujeres universitarias en sus 

relaciones de pareja 

 

Psicológica 

 
Fabian, Vilcas, Alberto 

(2020) 

Factores de riesgo que influyen en la 

violencia contra la mujer de parte del 

cónyuge en la sierra central del Perú 

 

Psicológica 
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En la tabla 02, se muestran que el 76%7(16) de los artículos reportan las 

consecuencias de la violencia conyugal, siendo la principal la depresión y 

ansiedad los que más predominancia tuvieron en los artículos con un 33,3%, 

seguido de una dependencia emocional en muchas de ellas generando daños 

a su autoestima en el 19,0% de los artículos, un 24% señalan complicaciones 

problemas psicológicos, estados emocionales deficientes, humillaciones. 

 

     Tabla 02 

Consecuencias de la violencia conyugal en las mujeres de Latinoamérica 

durante la pandemia COVID 19  

 

Autor(es) Año                 Título  Consecuencias  

 

Aponte, Araoz, Medrano 

et al (2020) 

Satisfacción conyugal y 

riesgo de violencia en 

parejas durante la 

cuarentena por la pandemia 

del covid-19 en Bolivia 

 

Psicológica y económica 

 

 

Torres y Samanez (2020) 

Violencia familiar y su 

influencia en el estado 

emocional de mujeres en la 

provincia de Lampa 

 

Estado emocional deficiente 

 

Rodríguez y Esquivel 

(2020) 

Prevalencia y factores 

asociados con la violencia de 

pareja en las adultas 

mayores mexicanas 

 

Dependencia emocional 

Colcha, Córdova y 

Salguero (2020) 

Violencia Intrafamiliar durante 

el período de confinamiento 

por pandemia COVID-19 

Estado alterado 

 

 

García, Valencia, 

Martínez et al (2020) 

Características sociales en 

la relación de pareja: rasgos 

de vulnerabilidad auto 

percibida por la mujer 

 

Humillación, autoestima 

baja 

 

Arias, Vilcas y De la Cruz 

(2020) 

Permanencia de la mujer en 

relación violenta con su 

agresor en Jauja, Perú 

     Miedo, necesidad de   

acceso a la pareja y 

subordinación 
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Tabla 02:  

Consecuencias de la violencia conyugal en las mujeres de Latinoamérica 

durante la pandemia COVID 19 (continuación) 

 

Autor(es) Año                 Título  Consecuencias de la 

violencia  

 
Guzmán, Cupul, Salazar, 

et al (2021) 
 

Violencia de pareja íntima y 

depresión entre mujeres adultas 

que trabajan en un establecimiento 

de salud en México 

 

Depresión 

 
Velásquez, Grajeda, 

Montgomery, et al (2020) 

Violencia de género y riesgo de 

feminicidio en alumnas de 

universidades públicas y privadas 

de Lima Metropolitana 

 

No especifica 

 
Zamora, Rodríguez, 

Cardero y Lugo (2020) 

Sistema de acciones para reducir 

la violencia intrafamiliar en el 

Consejo Popular “Orlando 

González Ramírez” en Ciego de 

Ávila, Cuba 

 

Dependencia 

emocional, 

económica, no 

reconocimiento de la 

violencia como 

problema 

 
Enríquez, Ortiz, et al 

(2020) 

Análisis ecológico de la violencia 

sexual infligida por la pareja íntima 

en mujeres peruanas 

 

Económicas y 

emocionales 

 
Rivas y Boinilla (2020) 

Salud mental y miedo a la 

separación en mujeres víctimas de 

violencia de pareja 

 

Miedo, ansiedad y 

depresión 

 
Navarro L, Velásquez, et 

al (2020) 
 

Prevalencia y predictores 

sociodemográficos de la violencia 

de pareja contra las mujeres en El 

Salvador 

 

No especifica 

 
Sierra, Arcos et al (2020) 

 
 
 
 

El impacto de la violencia infligida 

por la pareja íntima en las 

actitudes sexuales, el asertividad 

sexual y el funcionamiento sexual 

en hombres y mujeres 

 

No especifica 
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Tabla 02:  

Consecuencias de la violencia conyugal en las mujeres de Latinoamérica 

durante la pandemia COVID 19 (continuación) 

 

Autor(es) Año                 Título  Consecuencias   

Mendoza, Carrasco 
(2020) 

 

Efectos de la violencia doméstica 

contra las mujeres en sus hijos 

 

Depresión y 

ansiedad 

 

 
Aponte, et al (2020) 

Satisfacción conyugal y riesgo de 

violencia en parejas durante la 

cuarentena por la pandemia del 

covid-19 en Bolivia 

 

No especifica 

 

 
Aiquipa y Canción (2020) 

Mujeres supervivientes de violencia 

de pareja: factores y procesos 

psicológicos implicados en la decisión 

de permanecer o abandonar la 

relación 

 

Ansiedad, tristeza, ira, 

inseguridad, 

sentimientos de culpa 

y aislamiento social 

 
Beraun y Poma (2020) 

La dependencia emocional como 

factor de riesgo en la violencia 

familiar, un problema de salud pública 

Alta dependencia 

emocional 

  

 
Hernández, Bordonado, 

Nicle, et al (2020) 

Violencia ejercida a la mujer en la 

relación de pareja. Consultorio 22. 

Policlínico Juan Manuel 

 

Ansiedad, depresión, 

autovaloración 

inadecuada, 

inseguridad y 

autoestima baja 

 
García, Gordillo y Pérez 

(2020) 
 

Análisis de las consecuencias 

cognitivas y afectivas de la violencia 

de género en relación con el tipo de 

maltrato 

 

Depresión y ansiedad 

 
Gallegos, Sandoval, et al 

(2020) 

Autoestima y violencia psicológica 

contra mujeres universitarias en sus 

relaciones de pareja 

 

No especifica 
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En esta tabla 03 se muestran los resultados referidos a los posibles factores 

asociados a la violencia conyugal en las mujeres de Latinoamérica durante la 

pandemia COVID 19, el 62,9% (13 artículos). Del grupo que, sí específica los 

problemas más frecuentes fueron el machismo, el consumo de alcohol, baja 

satisfacción en las relaciones de pareja, comunicación inadecuada entre la 

pareja, experiencias de violencia anterior, creencias irracionales de las 

mujeres y aceptación de la violencia como una situación normal, miedo al 

abandono y celos.  

 

Tabla 03 

Identificar los Factores asociados a la violencia conyugal en las mujeres de 

Latinoamérica durante la pandemia COVID 19  

 

Autor(es) Año                 Título  Factores  

 

Aponte, Araoz, Medrano 

et al (2020) 

Satisfacción conyugal y 

riesgo de violencia en 

parejas durante la 

cuarentena por la pandemia 

del covid-19 en Bolivia 

 

Tensión por desempleo, 
estrés económico y el 

confinamiento 
 

 

Torres y Samanez (2020) 

Violencia familiar y su 

influencia en el estado 

emocional de mujeres en la 

provincia de Lampa 

 

Machismo, alcohol, entorno 
familiar 

 

 

Colcha, Córdova y 

Salguero (2020) 

Violencia Intrafamiliar 

durante el período de 

confinamiento por pandemia 

COVID-19 

 

   Pérdida de trabajo en la 

pareja 

   

 

Arias, Vilcas y De la Cruz 

(2020) 

Permanencia de la mujer en 

relación violenta con su 

agresor en Jauja, Perú 

     Machismo, economía 

familiar baja 
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Tabla 03 

Identificar los Factores asociados a la violencia conyugal en las mujeres de 

Latinoamérica durante la pandemia COVID 19 (continuación) 

 

Autor(es) Año                 Título  Factores  

 
Guzmán, Cupul, Salazar, 

et al (2021) 
 

Violencia de pareja íntima y 

depresión entre mujeres adultas 

que trabajan en un establecimiento 

de salud en México 

 

No especifica 

 
Velásquez, Grajeda, 

Montgomery, et al (2020) 

Violencia de género y riesgo de 

feminicidio en alumnas de 

universidades públicas y privadas 

de Lima Metropolitana 

 

No especifica 

 
Zamora, Rodríguez, 

Cardero y Lugo (2020) 

Sistema de acciones para reducir 

la violencia intrafamiliar en el 

Consejo Popular “Orlando 

González Ramírez” en Ciego de 

Ávila, Cuba 

 

Baja satisfacción en 

relaciones de pareja 

 
Enríquez, Ortiz, et al 

(2020) 

Análisis ecológico de la violencia 

sexual infligida por la pareja íntima 

en mujeres peruanas 

Falta de comunicación 

con la pareja, 

vivencias de violencia 

anterior, alcohol 

 
Rivas y Boinilla (2020) 

Salud mental y miedo a la 

separación en mujeres víctimas de 

violencia de pareja 

 

No especifica 

 
Navarro L, Velásquez, et 

al (2020) 
 

Prevalencia y predictores 

sociodemográficos de la violencia 

de pareja contra las mujeres en El 

Salvador 

 

Número de hijos, 

estatus económico de 

la pareja y la edad. 

 
Sierra, Arcos et al (2020) 

 
 
 
 

El impacto de la violencia infligida 

por la pareja íntima en las 

actitudes sexuales, el asertividad 

sexual y el funcionamiento sexual 

en hombres y mujeres 

 

Escasa actividad 

sexual, falta de 

actitudes sexuales 

positivas 
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Tabla 03 

Identificar los Factores asociados a la violencia conyugal en las mujeres de 

Latinoamérica durante la pandemia COVID 19  

 

Autor(es) Año                 Título  Factores    

Mendoza, Carrasco 
(2020) 

Efectos de la violencia doméstica 

contra las mujeres en sus hijos 

No especifica 

 

 

 
Aponte, et al (2020) 

Satisfacción conyugal y riesgo de 

violencia en parejas durante la 

cuarentena por la pandemia del 

covid-19 en Bolivia 

 

Baja satisfacción 

conyugal 

especialmente en las 

relaciones maritales 

 
Aiquipa y Canción (2020) 

Mujeres supervivientes de violencia 

de pareja: factores y procesos 

psicológicos implicados en la decisión 

de permanecer o abandonar la 

relación 

 

Creencias irracionales 

de las mujeres, 

mantenimiento de 

relaciones agresivas 

 
Beraun y Poma (2020) 

La dependencia emocional como 

factor de riesgo en la violencia 

familiar, un problema de salud pública 

Mujeres con miedo al 

abandono 

 
Hernández, Bordonado, 

Nicle, et al (2020) 

Violencia ejercida a la mujer en la 

relación de pareja. Consultorio 22. 

Policlínico Juan Manuel 

 

La economía familiar 

 
García, Gordillo y Pérez 

(2020) 
 

Análisis de las consecuencias 

cognitivas y afectivas de la violencia 

de género en relación con el tipo de 

maltrato 

 

No especifica 

 
Gallegos, Sandoval, et al 

(2020) 

Autoestima y violencia psicológica 

contra mujeres universitarias en sus 

relaciones de pareja 

 

No especifica 

 

 
Fabian, Vilcas, Alberto 

(2020) 

Factores de riesgo que influyen en la 

violencia contra la mujer de parte del 

cónyuge en la sierra central del Perú 

 

Celos, Estrés laboral 

y consumo de alcohol 
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V. DISCUSIÓN  

La violencia de pareja en una conducta ya universal, ocurre en países de 

todo el mundo. Al respecto a fin de comprender la violencia contra la mujer 

hay que mirarlo desde múltiples dimensiones y factores. Previo a la aparición 

del COVID-19, la violencia doméstica ya era destacada como la violación de 

derechos humanos con mayor flagrancia. Durante los últimos 12 meses, 243 

millones de mujeres y niñas a nivel mundial han sido abusadas física o 

sexualmente por parte de su pareja. Y, mientras ha ido avanzando la situación 

causada por el COVID-19, probablemente, estos números crezcan con 

muchas complicaciones en la salud física y mental de las mujeres, en el área 

sexual y reproductiva, su psiquis y capacidad para liderar la recuperación de 

nuestra sociedad, economía, y de ser partícipe de estas (ONU, 2020).  

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2016) y Villanueva (2013) 

mismos que indican que cada consecuencia generada por este problema 

afecta la calidad de vida de los individuos a corto, mediano y largo plazo, 

llegando a dañarlos física y psicológicamente; es posible afirmar que esta 

problemática ha ido generando secuelas de alta gravedad en todo aquel que 

ha sido víctima de violencia a interior de su hogar; por ello, concuerda con la 

Teoría Ecológica que propuso Bronfenbrenner, mismo que refiere que cada 

efecto ejecutado en el primer sistema, que viene a ser el grupo familiar, 

repercutirá en los demás ambiente de desarrollo de los hijos y las mismas 

mujeres que sufren de esta problemática.  

 

Las revisiones de estudios dan cuenta de la problemática existente a nivel de 

Latinoamérica que coincide con la revisión realizada en esta investigación. 

Esta investigación se planteó como objetivo conocer y analizar los tipos de 

violencia conyugal en mujeres de Latinoamérica a partir de investigaciones 

publicadas durante la pandemia COVID 19; En los estudios se tienden a 

analizar la violencia conyugal como predictor de las consecuencias 

psicológicas, físicas, económicas y sexual en la mujer violentada además de 

identificar aquellos factores que están asociados a la presencia de violencia 

conyugal en tiempo de pandemia.  
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Respecto a los resultados de la tabla 1, relacionado con el tipo de violencia 

que predomina en la violencia conyugal en Latinoamérica, según los 

resultados de la revisión realizada en los artículos consultados para este 

estudio tanto la violencia a nivel psicológico y físico vienen a ser las más 

ejercidas en las parejas, además es importante señalar que se reportaron 

estudios con presencia de violencia sexual además de violencia económica 

y patrimonial. Hirigoyen (2006) refiere que es imposible que ocurra violencia 

de nivel físico sin que antes haya existido la de nivel psicológico, lo que 

demuestra y coincide con los hallazgos siendo la violencia psicológica una 

de las primeras reportadas en los estudios revisados. Por su parte Alfaro 

(2001), manifiesta que la violencia conyugal es toda acción orientada a 

ejercer poder y daño hacia la víctima y que la más predominante en las 

parejas es la psicológica seguida de la física. Este comportamiento según 

Aroca et al. (2012) señala que la influencia de las pautas de crianza carentes 

de eficacia y las variables contextuales como factor decisivo de los trastornos 

conductuales de las personas siendo el modelo un predictor importante en 

la violencia de género.  

 

 Estos resultados concuerdan con los hallazgos de Mendoza (2020), quien 

encontró una predominancia de violencia psicológica y física en las mujeres 

víctimas de su pareja, igualmente coincide con la investigación de Ariza et al 

(2021) quienes en el estudio sobre crisis humanitaria de emergencia en 

Colombia debido a la violencia contra la mujer durante la pandemia de 

COVID-19, tiene como resultado que la violencia psicológica y física son las 

que más notoriedad presenta en estos tiempos. Igualmente, los resultados 

concuerdan con lo que señala Viero et al. (2020) dado que indica que en 

tiempos de pandemia COVID – 19 el aumento de los casos de violencia 

conyugal ha sido alarmante. Como podemos observar tanto las 

investigaciones citadas como las revisadas coinciden con el tipo de violencia 

conyugal que predomina en las mujeres en Latinoamérica, siendo la 

psicológica y la física la que más daños y frecuencia tiene.  

 

Respecto a las consecuencias de la violencia conyugal en las mujeres de 

América Latina se encontró en la revisión de los documentos la depresión y 
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ansiedad sintiendo miedo a la pareja, tristeza por lo que le toca vivir, 

inseguridad sentimientos de culpa y aislamiento social, es importante señalar 

que otros de los datos importantes encontrados en la revisión es la 

dependencia emocional asociado a niveles de autoestima deficientes, miedo 

a la pérdida de la pareja y subordinación.  

Al respecto Mayory y Salazar (2019), señalan que dentro de la consecuencia 

de la violencia conyugal en las mujeres existen repercusiones 

desfavorecedoras en el área física, psicológica y social en las mujeres que 

la padecen, igualmente Molina (2019) además señala que la violencia 

conyugal repercute en el estado de salud teniendo graves consecuencias en 

los aspectos físicos, psicológicos y psicosociales con mayor frecuencia 

ausencia de bienestar psíquico. Finamente Dutton y otros (2006), una mujer 

violentada físicamente por parte del compañero sentimental tiene entre 3 a 

5 veces más probabilidad de sufrir depresión, trastorno de estrés 

postraumático. En efecto la teoría corrobora lo encontrado en la 

investigación poniendo énfasis que en cualquier tipo de violencia conyugal 

que viva la mujer esta trae consigo serios problemas a nivel psicológico y 

físico lo que repercute en la salud familiar.  

 

Los resultados son similares a los hallazgos de Mostacero y Rubio (2020), 

quienes señalan como consecuencia de la violencia conyugal problemas de 

conducta específicamente subordinación hacia la pareja y sentimientos de 

culpa ante la relación, igualmente Gonzales y Quintero (2020), demuestran 

que las mujeres que sufren de violencia conyugal en confinamiento tienen 

como consecuencia descompensación psicológica, el deterioro del estado 

de salud mental y estados emocionales de tristeza y depresión. Asimismo, 

López y Dominique (2020) demuestran que la violencia de género en la 

pandemia por COVID-19 a reflejado daños en cada área de la vida de la 

víctima, ocasionando dificultades de carácter emocional, conductual e 

inclusive a algún trastorno mental como la depresión y ansiedad. 

 

Sobre los factores asociados a la violencia conyugal en la mujer 

Latinoamericana durante la pandemia COVID – 19, problemas más 

frecuentes fueron el machismo, el consumo de alcohol, baja satisfacción en 
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las relaciones de pareja, comunicación inadecuada entre la pareja, 

experiencias de violencia anterior, creencias irracionales de las mujeres y 

aceptación de la violencia como una situación normal, miedo al abandono y 

celos. Los reportado concuerda con López y Dominique (2020) quienes 

señala que el factor predominante es el machismo y está asociado a la 

violencia de pareja igualmente Grass, et al (2020) sostienen que la presencia 

de celos y conductas machistas por parte de la pareja son los predictores de 

la violencia conyugal.  

 

Juárez et al (2006), manifiesta que muchos de estos comportamientos están 

asociadas a vivencias anteriores, esto coincide con lo encontrado en esta 

investigación donde la mayor parte de las investigaciones mencionan que la 

experiencia violenta de la pareja es atribuida como un factor de riesgo para 

la aparición de la violencia conyugal, en cuanto, Puente et al (2016) atribuye 

a los factores culturales como celos, machismo y pensamiento normal ante 

la violencia lo que coincide con lo encontrado en el estudio.  

 

En cuanto a las limitaciones, se evidenció escasos estudios referidos a 

Latinoamérica en relación a la violencia conyugal, asimismo las poblaciones 

investigadas son grupos no vulnerables, no presentan muchas de ellas las 

complicaciones que se generan en la mujer, lo cual limita en gran parte a la 

obtención de resultados. Sin embargo, pese a las limitaciones los resultados 

han demostrado ser de calidad media, siendo concretos y confiables. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. La revisión realizada permite concluir que el tipo de violencia conyugal 

predominante en las mujeres de Latinoamérica en tiempo de pandemia es 

la psicológica, seguida de una violencia física y en otros estudios 

reportaron la presencia de los dos tipos de violencia tanto física como 

psicológica, además de poder evidencia presencia de violencia sexual, 

así como patrimonial en menor predominancia.  

 

2. Respecto a las consecuencias de la violencia conyugal se concluye que 

en la mujer Latinoamérica según las investigaciones revisadas es que 

muchas de ellas sufren problemas en la salud mental; como depresión, 

ansiedad seguido de problemas como dependencia emocional, daños en 

la autoestima de la mujer violentada.  

 

3. En cuanto a los factores identificados asociados a la violencia conyugal, 

se concluye que en las mujeres de Latinoamérica que sufren de este 

problema el factor más predominante está el machismo, consumo de 

alcohol por parte de la pareja, inadecuada comunicación, experiencias de 

violencia familiar vividas anteriormente y miedo al abandono generando 

una aceptación por parte de la mujer sobre la violencia como un hecho 

normal.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. A la luz de los resultados se recomienda ampliar la investigación a otras 

realidades a nivel del mundo, por lo que sería conveniente revisar 

investigaciones en el idioma inglés y en países de otros continentes.  

 

2. Realizar estudios que además de agregar las consecuencias en las 

mujeres es importante ampliar el estudio sobre las repercusiones en la 

conducta de los hijos. 

 

3. Además de los factores mencionados es necesario ampliar la investigación 

centrando los resultados en contextos culturales, es decir hacer una 

revisión sobre las zonas más vulnerables. 
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ANEXO 1 

Características de la unidad de análisis respecto a la revista de publicación, diseños de investigación, muestra e instrumentos 

Título del artículo y año 
de publicación 

Área de Revisión 
(Indexación) 

Palabras claves Diseño de investigación 
Reporte del 

diseño 
Sustento 

del diseño  
Muestreo 

 
N° de 

Personas   
Instrumentos 

utilizados  

Satisfacción conyugal y 
riesgo de violencia en 

parejas durante la 
cuarentena por la 

pandemia del covid-19 
en Bolivia 

Ajayu (Scielo) 

Violencia doméstica; 
violencia familiar; 

género, la violencia de 
pareja 

Cuantitativo/Descriptivo 
/correlacional  

si Si Probabilístico  653 

Cuestionario de 
Satisfacción con la 

Pareja/ Cuestionario 
de Riesgo de 

Violencia 

Violencia familiar y su 
influencia en el estado 
emocional de mujeres 

en la provincia de Lampa 

Conrado (Scielo) 
Violencia familiar; 
estado emocional; 

víctimas de violencia 
Descriptivo  si si 

No 
probabilístico 

intencional  
170 No precisa 

Prevalencia y factores 
asociados con la 

violencia de pareja en las 
adultas mayores 

mexicanas 

Salud Colectiva 
(Scopus) 

Violencia de Pareja; 
Envejecimiento; 

Mujeres; Factores de 
Riesgo; 
México 

Longuitudinal  si si No precisa   97.874 

índice referente a 
ser testigo de 
violencia en la 

infancia 

Violencia Intrafamiliar 
durante el período de 

confinamiento por 
pandemia COVID-19 

Revista Arbitrada 
de Ciencias Jurídica 

(Google 
Académico) 

Violencia doméstica; 
problema social; 

derecho civil. 
Descriptivo  si si 

No 
probabilístico 

intencional  
1695 No precisa 

Características sociales 
en la relación de pareja: 
rasgos de vulnerabilidad 

auto percibida por la 
mujer 

Januskakua 
(Google 

Académico) 

Vulnerabilidad, mujer, 
relación de pareja 

Cuantitativo, prospectivo, 
transversal y descriptivo 

si si 
No 

probabilístico 
intencional  

450 

Cuestionario de 
autoevaluacion 
sobre pareja y 

violencia 
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Características de la unidad de análisis respecto a la revista de publicación, diseños de investigación, muestra e instrumentos 

(continuación)  

Título del artículo y año 
de publicación 

Área de Revisión 
(Indexación) 

Palabras claves 
Diseño de investigación Reporte 

del diseño 

Sustento 
del diseño  

Muestreo 
 

N° de 
Personas   

Instrumentos 
utilizados  

Permanencia de la mujer 
en relación 

violenta con su agresor 
en Jauja, Perú 

Revista de 
Psicologia (Scielo) 

Permanencia, relación 
violenta, 
socioeconómica, 
cultural, emocional 

Básico,  
descriptivo con enfoque 

cuantitativo, diseño 
no experimental 

transversal, 

si 

si 

No 
probabilístico 

intencional  
148 

Inventario de 
dependencia 

emociona 

Violencia de pareja 
íntima y depresión entre 

mujeres adultas que 
trabajan en un 

establecimiento de salud 
en México 

Gaceta Sanitaria 
(Scopus) Depresión 

Mujeres adultas 
Síntomas depresivos 
Violencia de pareja 

Cohorte/ descriptivo 
si 

si 

Probabilístico  470 

Escala de Depresión 
del Centro de 

Estudios 
Epidemiológicos 

(CES-D) Escala 
Táctica de Conflictos 

y del Índice de 
Abuso en la Pareja 

Violencia de género y 
riesgo de feminicidio en 

alumnas de 
universidades públicas y 

privadas de Lima 
Metropolitana 

Revista de 
Investigación en 

Psicología 
(Latindex 2.0) 

Violencia de género; 
riesgo de violencia 
extrema sobre la 

pareja; feminicidio; 
violencia hacia la 

mujer. 

Básica con di-seño 
correlacional y enfoque 

transversal  
si si 

Muestreo no 
probabilístico 

de tipo ac-
cidental 

2080 
Actitudes hacia la 

Violencia de Género 

Sistema de acciones para 
reducir la violencia 
intrafamiliar en el 
Consejo Popular 

“Orlando González 
Ramírez” en Ciego de 

Ávila, Cuba 

Rev. Tzhoecoen 
(Latindex 2.0) 

Violencia 
intrafamiliar, grupos 

de riesgo victimal 

Descriptivo  
si si 

Probabilístico 
muestreo 
aleatorio 

estratificado  

300 
Cuestionario de 

autoreporte  
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Características de la unidad de análisis respecto a la revista de publicación, diseños de investigación, muestra e instrumentos 

(continuación)  

Título del artículo y año 
de publicación 

Área de Revisión 
(Indexación) 

Palabras claves 
Diseño de investigación Reporte del 

diseño 
Sustento 

del diseño  
Muestreo) 

N° de 
Personas   

Instrumentos 
utilizados  

Análisis ecológico de la 
violencia sexual infligida 
por la pareja íntima en 

mujeres peruanas 

Acta Colombiana 
de Psicología 

(Scopus) 

violencia sexual, 
violencia de pareja, 
modelo ecológico, 
factores de riesgo. 

Descriptivo transversal 
si SI 

Bietápico por 
conglomerados 

140 
viviendas 

Encuestas 
demográficas y 

de salud de Kishor y 
Kiersten (2006). 

Salud mental y miedo a 
la separación en mujeres 
víctimas de violencia de 

pareja 

Revista 
Iberoamericana de 
Psicología Y Salud 

(Scopus) 

Violencia de pareja, 
Trastorno por estrés 

postraumático, 
Ansiedad, Depresión, 

Victimización 

Descriptiva  
si si No especifica  61 

Escala de Trauma de 
Davidson (DTS, 

Davidson Trauma 
Scale), Escala 

Kessler 10 
Prevalencia y 
predictores 

sociodemográficos de la 
violencia de pareja 

contra las mujeres en El 
Salvador 

Revista de 
violencia 

interpersonal 
(Scopus) 

La violencia de 
Violencia de pareja, 
física, psicológica y  

sexual 

Descriptiva  
si si Probabilístico  1274 No precisa 

El impacto de la 
violencia infligida por la 

pareja íntima en las 
actitudes sexuales, el 
asertividad sexual y el 
funcionamiento sexual 
en hombres y mujeres  

Revista 
Internacional de 

Investigación 
Ambiental y Salud 
Pública (Scopus) 

Violencia de pareja; 
variables 

psicosexuales; 
funcionamiento 

sexual 

correlacional 
si si 

Muestreo 
no 

probabilístico 
por cuotas  

3394 

Cuestionario de 
antecedentes e 

historia sexual, La 
versión en español 
del Índice de abuso 
conyugal, Escala de 
Asertividad Sexual, 

Encuesta de opinión 
sexual 
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Características de la unidad de análisis respecto a la revista de publicación, diseños de investigación, muestra e instrumentos 

(continuación)  

Título del artículo y año 
de publicación 

Área de Revisión 
(Indexación) 

Palabras claves Diseño de investigación 
Reporte 

del diseño 

Sustento 
del diseño  

Muestreo 
(sustento 

bibliográfico) 

N° de 
Personas   

Instrumentos 
utilizados  

Efectos de la violencia 
doméstica contra las 
mujeres en sus hijos 

Tendencias en 
Psicología (Scopus) 

Violencia de pareja, 
síntomas, mujer 

Regresión lineal si si 
Muestreo no 
probabilístico  

73 

BDI-II, PCL-C y BAI 
para las madres y 

Autoinforme 
juvenil (YSR) para 
hijos adolescentes  

Satisfacción conyugal y 
riesgo de violencia en 

parejas durante la 
cuarentena por la 

pandemia del covid-19 
en Bolivia 

Ajayu (Scielo) 

Satisfacción 
conyugal, riesgo de 
violencia, violencia 

doméstica, 
relaciones de pareja, 

cuarentena. 

cuantitativa, descriptiva 
correlacional 

si si 
Muestreo no 
probabilístico  

653 

Cuestionario de 
Satisfacción con la 

Pareja y 
Cuestionario de 

Riesgo de Violencia 

Mujeres supervivientes 
de violencia de pareja: 

factores y procesos 
psicológicos implicados 

en la decisión de 
permanecer o 

abandonar la relación 

Avances en 
Psicología 

Latinoamericana 
(Scielo) 

violencia de pareja, 
mujeres 

supervivientes, 
procesos 

psicológicos, 
afrontamiento. 

Cualitativa y un diseño 
de teoría fundamentada si si 

Muestreo no 
probabilístico  

9 
Guia de entrevista 

estructurada 

La dependencia 
emocional como factor 

de riesgo en la 
violencia familiar, un 

problema de salud 
pública 

Revista Peruana 
de Ciencias de la 

Salud (Scielo) 

Dependencia 
emocional; violencia 

familiar; factor de 
riesgo  

Cuantitativo, analítico, 
observacional de casos y 

controles 
si si 

Muestreo no 
probabilístico  

83 

Dependencia 
emocional (CDE) 

de Lemos y 
Londoño 
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Características de la unidad de análisis respecto a la revista de publicación, diseños de investigación, muestra e instrumentos 

(continuación)  

Título del artículo y año 
de publicación 

Área de Revisión 
(Indexación) 

Palabras claves Diseño de investigación 
Reporte 

del diseño 

Sustento 
del diseño  

Muestreo 
(sustento 

bibliográfico) 

N° de 
Personas   

Instrumentos 
utilizados  

Violencia ejercida a la 
mujer en la relación de 
pareja. Consultorio 22. 
Policlínico Juan Manuel 

Morfovirtual 
(Google 

Académico) 
No presenta  

Descriptiva, diseño no 
experimental transversal  

si si 

Muestreo 
probabilístico 

método 
aleatorio 

simple 

70 

Cuestionario de salud 
mental * Inventario 
de Beck * Inventario 

de ansiedad 
como rasgo – estado 

(IDARE). 

Análisis de las 
consecuencias cognitivas y 
afectivas de la violencia de 
género en relación con el 

tipo de maltrato 

Ansiedad y estrés 
(science direct) 

Abuso, atención, 
memoria, estrés 
postraumático, 

ansiedad y depresión 

Descriptivo si si No precisa  34 

Ansiedad, la 
depresión, el abuso y 

el estrés 
postraumático: STAI, 
BDI-II, ISA y EGEP-5 

Autoestima y violencia 
psicológica contra mujeres 

universitarias en sus 
relaciones de pareja 

Enseñanza e 
Investigación en 

Psicología (Scielo) 

Violencia psicológica, 
Mujeres 

universitarias, 
Violencia de género, 

Autoestima 

 Diseño no experimental, 
con enfoque cuantitativa si si 

Muestra no 
probabilística 

No precisa  

Prueba Depurada de 
Inventario de 
Evaluación del 
Maltrato a la 

Mujerpor su Pareja 
(APCM), Escala de 

Autoestima  

Factores de riesgo que 
influyen en la violencia 

contra la mujer de parte 
del cónyuge en la sierra 

central del Perú 

Revista Espacios 
(Latindex 2.0) 

Factores de riesgo y 
violencia contra la 

mujer 

Descriptivo explicativo, 
básico, cuantitativo, no 

experimental - transversal 
si si 

Muestreo 
probabilístico 

964 No precisa 

 


