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Resumen 

La violencia doméstica es un problema de salud pública en el mundo, este afecta en un mayor 

número a las mujeres debido a las consecuencias provocadas en la víctima y en la sociedad, por lo 

tanto, el objetivo de este estudio fue analizar la violencia doméstica y las consecuencias 

psicológicas en las mujeres, para lo cual se identifica los tipos de violencia doméstica que 

experimentan las mujeres y se describió las consecuencias psicológicas provocadas por la violencia 

doméstica en la mujer. La investigación corresponde a una revisión bibliográfica de nivel 

descriptivo, se tuvo una población de 1574 artículos publicados desde el año 2014 al 2024, los 

cuales fueron recopilados en diferentes bases de datos. La muestra fue no probabilística, ya que se 

aplicaron criterios de inclusión obteniendo así 30 artículos. Se empleó las técnicas de revisión 

bibliográfica como la metodología PRISMA y el uso del Instrumento de evaluación destinado al 

análisis crítico de investigaciones cuantitativas (CRF-QS). Los resultados expusieron que la 

violencia de tipo psicológica es la más prevalente. En cuanto a las consecuencias los trastornos 

depresivos poseen mayor prevalencia, sin embargo, se encontraron otras patologías relacionadas a 

la personalidad, la afectividad y el consumo de alcohol y drogas. En conclusión, la violencia 

doméstica se presenta en todos sus tipos, siendo la psicológica la más prevalente y perjudicial para 

las víctimas, afectando directamente en su salud mental, en donde la depresión es predominant  

Palabras claves: Violencia doméstica; violencia contra la mujer; salud mental; consecuencias 

psicológicas.  

 

Abstract 

Domestic violence is a public health problem in the world, it affects women in greater numbers 

due to the consequences caused to the victim and to society, therefore, the objective of this study 

was to analyze domestic violence and the psychological consequences in women, for which the 

types of domestic violence experienced by women are identified and the psychological 

consequences caused by domestic violence in women are described. The research corresponds to 

a bibliographic review of descriptive level, there was a population of 1574 articles published from 

2014 to 2024, which were collected in different databases. The sample was non-probabilistic, since 

inclusion criteria were applied, thus obtaining 30 articles. Bibliographic review techniques such as 

the PRISMA methodology and the use of the Evaluation Instrument for the Critical Analysis of 
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Quantitative Research (CRF-QS) were used. The results showed that psychological violence is the 

most prevalent. Regarding the consequences, depressive disorders are more prevalent, however, 

other pathologies related to personality, affectivity, and alcohol and drug use were found. In 

conclusion, domestic violence occurs in all its forms, with psychological violence being the most 

prevalent and harmful for victims, directly affecting their mental health, where depression is 

predominant. 

Keywords: Domestic violence; violence against women; mental health; psychological 

consequences. 

 

Resumo  

A violência doméstica é um problema de saúde pública no mundo, afeta em maior número as 

mulheres devido às consequências causadas à vítima e à sociedade, por isso, o objetivo deste estudo 

foi analisar a violência doméstica e as consequências psicológicas nas mulheres, para as quais são 

identificados os tipos de violência doméstica sofrida pelas mulheres e descritas as consequências 

psicológicas provocadas pela violência doméstica nas mulheres. A pesquisa corresponde a uma 

revisão bibliográfica de nível descritivo, com uma população de 1.574 artigos publicados no 

período de 2014 a 2024, que foram compilados em diferentes bases de dados. A amostra foi não 

probabilística, uma vez que foram aplicados critérios de inclusão, obtendo-se assim 30 artigos. 

Foram utilizadas técnicas de revisão bibliográfica como a metodologia PRISMA e a utilização do 

Instrumento de Avaliação para Análise Crítica de Investigação Quantitativa (CRF-QS). Os 

resultados mostraram que a violência psicológica é a mais prevalente. Quanto às consequências, as 

perturbações depressivas apresentam uma maior prevalência, no entanto, foram encontradas outras 

patologias relacionadas com a personalidade, a afetividade e o consumo de álcool e drogas. 

Concluindo, a violência doméstica ocorre em todas as suas formas, sendo a violência psicológica 

a mais prevalente e prejudicial para as vítimas, afetando diretamente a sua saúde mental, onde a 

depressão é predominante. 

Palavras-chave: Violência doméstica; violência contra as mulheres; saúde mental; consequências 

psicológicas. 
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Introducción 

La violencia doméstica puede ser denominada también como violencia contra la pareja íntima 

[VPI] o maltrato en el hogar, es entendida como todo tipo de maltrato físico, sexual, emocional, 

económico o psicológico, que se le infringe a otra persona, también se contempla como toda 

amenaza de cometer tales actos (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2020).  

Truman y Morgan (2014) mencionan que tanto hombres como mujeres pueden sufrir abusos por 

parte de su pareja, sin embargo, se ha visto que las mujeres tienen una mayor probabilidad de sufrir 

este tipo de abuso representando el 76% de víctimas, además, la ONU (2020) menciona que pueden 

ser víctimas indirectas de este tipo de violencia los niños, los adultos mayores o cualquier miembro 

del hogar, por lo tanto, las consecuencias son sufridas por la víctima y quienes le rodean (Sandoval 

y Otálora, 2017).  

La violencia doméstica puede tener diversas formas de morbilidad y mortalidad dependiendo de la 

vía utilizada para ejercerla, lo que acarrea un extenso rango de efectos sobre la salud y bienestar en 

las mujeres (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2013). Molina y Moreno (2015) y Romeo 

y Gonzáles (2017) mencionan que las consecuencias abarcan todos los ámbitos de las vidas de las 

mujeres agredidas, enfocándonos en las consecuencias psicológicas estos mismos autores 

mencionan la presencia de emociones de tristeza y ansiedad, baja autoestima y desconfianza hacia 

su pareja, temor a los malos tratos, desesperanza y la probabilidad de desarrollar trastornos 

psicológicos como depresión, ansiedad, estrés post traumático entre otros.   

Cevallos Cárdenas et al. (2022) indican que es necesario estudiar la violencia doméstica y sus 

consecuencias debido a que cualquier tipo de violencia presenta repercusiones a nivel psicológico 

en las mujeres, afectando su bienestar emocional y su calidad de vida provocando diferentes 

trastornos mentales como depresión, intentos de suicidio, síndromes de dolor crónico, trastornos 

psicosomáticos, lesiones físicas, malestares epigástricos, síndrome del colon irritable y 

consecuencias para la salud reproductiva. 

La OMS (2021), a través de un informe de violencia contra las mujeres, expuso datos estadísticos 

de la prevalencia de la violencia de pareja a nivel general de estudios realizados del 2000 al 2018, 

donde se estima que 1 de cada 4 mujeres que se han casado o han tenido una relación sentimental 

han sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja, esto indica que 641 millones y hasta 753 

millones de mujeres a nivel global han sido objeto de violencia al menos una vez en su vida. En 

cuanto a los porcentajes mundiales se obtiene que en el continente asiático tiene una prevalencia 
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de 35% de violencia, en el africano hay un porcentaje de 33%, en Europa va del 16% al 23% y en 

el continente americano de un 25%, obteniendo así cantidades preocupantes a nivel mundial, ya 

que este tipo de violencia es ejercida en todos los países, sin tomar en cuenta los efectos negativos 

que estos tienen para las mujeres que son violentadas. 

En el contexto regional según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL] 

(2022) se expone que entre el 63% y el 76% de mujeres han vivido un episodio de violencia en 

algún ámbito de su vida. También se evidenció que la prevalencia de violencia es una realidad 

heterogénea en América Latina y el Caribe, en países como Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana 

y Perú el 30% de mujeres han vivido violencia por parte de su pareja, mientras que en Argentina, 

Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, México, 

Nicaragua, Suriname y Trinidad y Tabago varía entre una 20% y un 29%, se refleja una prevalencia 

menor al 20% en países como Cuba, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana, 

Uruguay y Venezuela.   

En Ecuador, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos [INEC] (2019) a través de encuestas 

sobre la violencia contra la mujer mostró que 6 de cada 10 mujeres ecuatorianas han sido 

violentadas, la prevalencia de violencia a lo largo de la vida es de un 64,9%, siendo la violencia 

psicológica la más frecuente con el 56,9%, seguida de la violencia física que se presenta con un 

35.4%, la violencia sexual con un 32.7% y la violencia económica y patrimonial con un 16.4%. Se 

evidenció que la prevalencia en cuanto a las quejas somáticas relacionadas a la violencia doméstica 

representa a un 34%. El 16% es de ansiedad, el 14% pertenece a estrés y tención.  

La violencia se ha presentado desde el origen de la humanidad, sin embargo, es a finales de los 

años 90 que se comenzó a dar importancia debido a su creciente incidencia a nivel mundial, 

transformándose en un problema social. Se ha catalogado a la violencia doméstica como una 

violencia de tipo psicológica y física en donde la mayoría de las veces es perpetrada por el hombre 

hacia la mujer, denotando los primeros signos de violencia como amenazas, golpes, ignorar, 

ridiculizar, humillar, gritar y controlar, este maltrato psicológico produce sufrimiento y son igual 

o más perjudiciales que el maltrato físico, ya que causan deterioro de su salud mental y física de la 

persona agredida (Romero y González, 2017). 

A pesar de los informes e investigaciones que se realizan sobre la violencia doméstica aún persisten 

algunos vacíos en la comprensión de sus consecuencias psicológicas en las víctimas. Esta falta de 

comprensión obstaculiza los esfuerzos por concientizar a la sociedad sobre el impacto devastador 
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que tiene este fenómeno, así como también limita la capacidad de las víctimas al acceso a la 

información y recursos necesarios para su recuperación, por lo tanto, la importancia de realizar este 

trabajo radica en su capacidad de proporcionar información actualizada sobre las repercusiones 

psicológicas de la violencia doméstica. Los resultados obtenidos fortalecerán los conocimientos ya 

existentes y proporcionarán una fuente de información bibliográfica segura y confiable. Esto 

beneficiará a la comunidad académica, a los profesionales de la salud mental y a los interesados en 

la temática.     

La factibilidad de esta investigación está garantizada por el acceso a base de datos científicas que 

facilitan la búsqueda, la identificación y el análisis de artículos de alto impacto con una base teórica 

sólida en salud mental. Estas herramientas proporcionan una base robusta para la recopilación de 

datos y la revisión de literatura significativa, lo cual permite una comprensión detallada de las 

consecuencias psicológicas resultado de la violencia doméstica.  

 

Metodología de la investigación   

La presente investigación adoptó un tipo de investigación bibliográfico, mediante un diseño de 

campo no experimental, con un nivel de investigación descriptivo caracterizado con un enfoque 

mixto (Supo y Zacarías, 2020).   

  

Población  

La población es 1575 artículos científicos los cuales se encontraron en Web of Science = 1221, 

Scopus = 59, Scielo = 211, Pubmed = 79 y Redalyc = 5. se realiza varias fases de selección de 

artículo. La primera etapa fue eliminar los 173 artículos duplicados y los 1139 artículos que en su 

título no se encontraba ninguna variable de interés, quedando un total de 263 documentos de los 

cuales se excluyó 159 después de realizar una lectura del título y las palabras claves y darse cuenta 

que no estaban relacionadas al objeto de estudio, quedando así con un total de 104 artículos que 

pasaron por otro filtraje donde se eliminaron 37 artículos por lectura del resumen y escala de la 

evaluación metodológicas, 35 documentos excluidos porque la población no era la necesaria. 

Finalmente se contó con un total de 30 artículos para esta investigación como muestra.  
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Instrumento  

Para el proceso de evaluación de calidad de los artículos científicos se utilizó el Instrumento de 

evaluación destinado al análisis crítico de investigaciones cuantitativas (CRF-QS) propuesto por 

Law, Stewart, Pollock Letts, Bosch y Westmorland (1998).  

El CRF-QS consta de 19 ítems que evalúan varios elementos de la estructura del artículo, en la cual 

se otorga 1 punto si se cumple los parámetros y de lo contrario se puntúa con 0, la calificación final 

puede ser de 0 a 19 puntos y se clasifica en pobre, aceptable, buena, muy buena y excelente calidad 

metodológica. (Law et al, 1998). 

 

Tabla 1: Criterios basados en el CRF-QS para determinar la calidad metodológica 

Criterios No ítems    Elementos para valorar 

Finalidad del estudio  1 Objetivos precisos, concisos, medibles y alcanzables 

Literatura  2 Relevante para el estudio  

Diseño  
3 Adecuación al tipo de estudio  

4 No presencia de sesgos 

Muestra 

5 Descripción de la muestra 

6 Justificación del tamaño de la muestra  

7 Consentimiento informado 

Medición 
8 Validez de las medidas 

9 Fiabilidad de las medidas 

Intervención  

10 Descripción de la intervención  

11 Evitar contaminación  

12 Evitar co-intervención 

Resultados 

13 Exposición estadística de los resultados  

14 Método de análisis estadístico  

15 Abandonos 

 16 Importancia de los resultados para la clínica 

Conclusión e implicación 

clínica de los resultados 

17 Conclusiones coherentes  

18 Informe de la implicación clínica de los resultados obtenidos  

 19 Limitaciones del estudio 

Nota: Los criterios e ítems fueron redactados de acuerdo con lo planteado por Law et al. 

 

La calidad metodológica va a depender del puntaje que se obtenga, por lo que:  



 
 
 

 

922 
Pol. Con. (Edición núm. 102) Vol. 10, No 1, Enero 2025, pp. 915-952, ISSN: 2550 - 682X 

Francisco Felipe Andramuño Bermeo, Jhonnatan Israel Espinoza Niama, Denisse Alexandra Jiménez Carrera, 
Renata patricia Aguilera Vasconez 

· Igual o menor a 11 criterios: pobre calidad metodológica.  

· Entre 12 y 13 criterios: aceptable calidad metodológica.  

· Entre 14 y 15 criterios: buena calidad metodológica.  

· Entre 16 y 17 criterios: muy buena calidad metodológica.  

· Entre 18 y 19 criterios: excelente calidad metodológica. 

 

Resultados   

Capítulo IV: Resultados y discusión 

 

Tabla1: Tipos de violencia doméstica que experimentan las mujeres. 

No. Título/ 

Autores/año 

Población y 

muestra 

Instrumentos de 

evaluación 

Proceso 

estadístico 

Aporte a la 

investigación 

1  Valoración 

forense del 

riesgo 

psicológico 

 inicial en 

víctimas de 

violencia de 

género 

(Palomar-Ciria 

et al., 2016). 

 

 

Un muestreo no 

probabilístico por 

conveniencia, en la 

cual la muestra 

final fue de 93 

sujetos. 

Inventario de 

Depresión de Beck 

(BDI) 

Zung SAS (Escala 

SAS) (Beck, 1996) 

 

Análisis 

descriptivo, 

correlación y 

análisis de 

significación 

estadística. 

 El Maltrato 

psicológico 

representa un 

71,4% y está por 

encima del 

maltrato físico. 

Este tipo de 

violencia, que 

puede 

manifestarse de 
diversas formas 

como la 

humillación, el 

control excesivo o 

la manipulación 

emocional, tuvo 

un impacto 

significativo en el 

estado psicológico 

de las víctimas, 

contribuyendo a 

niveles de 

depresión. 

2 Caracterización 

de la violencia 

doméstica en 

parejas 

disfuncionales 

cubanas (Pérez 

et al., 2019). 

Un muestreo no 

probabilístico de 

selección, 

específicamente el 

muestreo por 

criterios, donde se 

seleccionaron 30 

sujetos. 

Cuestionario de área 

de violencia o 

maltrato conyugal o 

doméstico. 

Análisis 

descriptivo: 

frecuencias y 

porcentajes. 

Dentro de los 

resultados del 

estudio sobre la 

violencia 

doméstica en 

parejas 

disfuncionales 
cubanas, se 

encontró que el 

maltrato 

psicológico fue 

predominante, 
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afectando al 60% 

de las parejas, 

seguido del 

maltrato 

combinado que 

afectó al 40% de 

las parejas. Se 

observó que, en 

ambas 

modalidades de 

maltrato, la 
totalidad de las 

parejas indicaron 

que el castigo o 

abuso ocurrió en 

seis o más 

ocasiones durante 

el último año, 

siendo el 

perpetrador en 

más de la mitad de 

las ocasiones la 
figura masculina, 

y en un 33.3% de 

los casos, el 

agresor estaba 

bajo el efecto del 

alcohol. 

3 Violencia 

Doméstica 
según la 

percepción de la 

mujer  

(Romero y 

González, 

2017). 

Un muestreo 

aleatorio para la 
selección de las 

pacientes 

participantes en el 

estudio. Se 

menciona que se 

incluyeron 346 

pacientes 

seleccionadas de 

forma aleatoria. 

Entrevista personal. 

Escala de Graffar, 

modificada 

(Graffar,1994) 

 

Cálculo de 

frecuencias y 
porcentajes, 

cálculo de 

promedios y 

desviación 

estándar, 

prueba de chi-

cuadrado, 

prueba no 

paramétrica: U 

de Mann-

Whitney. 

Se encontró que la 

frecuencia de 
violencia 

doméstica fue del 

43,4%, y se 

identificó que el 

orden de 

frecuencia de los 

tipos de violencia 

fue psicológica, 

física y sexual. 

Además, se 

observó que la 

violencia 
psicológica fue el 

tipo de violencia 

más prevalente, 

con un 91,3% de 

las mujeres 

afectadas, seguida 

de la violencia 

física con un 50% 

y la violencia 

sexual con un 

19,3%. Estos 
hallazgos son 

relevantes para 

comprender la 
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magnitud de la 

violencia 

doméstica en la 

población 

estudiada y para 

destacar la 

importancia de 

abordar no solo la 

violencia física, 

sino también la 

psicológica y la 
sexual en la 

atención 

ginecológica. 

4 Caracterización 

de violencia 

doméstica en 

 mujeres 

mayores de 16 
años con 

compañero 

 en comunidad 

de honduras 

2016 

(Chavarria-

Mejia et al., 

2017). 

Un muestreo 

probabilístico 

aleatorio 

sistemático. La 

población consistió 
en 153 mujeres 

mayores de 16 

años. 

Cuestionarios 

estructurados y 

entrevistas directas. 

 

Estadísticas 

descriptivas: 

frecuencias y 

porcentajes, 

cruce de 
variables para 

identificar 

posibles 

asociaciones y 

análisis 

cuantitativo. 

Se determinó que 

el 79.1% (121) de 

las mujeres 

estudiadas 

presentaban algún 
tipo de violencia 

doméstica. Dentro 

de este porcentaje, 

se identificó que el 

39.67% (48) 

experimentaba 

violencia 

económica, el 

16.53% (20) 

violencia 

psicológica y 
económica, el 

10.74% (13) 

violencia 

psicológica, y el 

20.92% (32) no 

presentaba ningún 

tipo de violencia 

doméstica. 

5 Violencia contra 
la mujer en la 

relación de 

pareja; 

caracterización 

en cinco 

comunidades de 

honduras 

(Zabala y 

Montoya, 2017) 

 

Un muestreo no 
probabilístico por 

conveniencia, 

donde se concluyó 

al final con una 

muestra de 1629 

sujetos. 

Un cuestionario, con 
preguntas abiertas y 

cerradas, sobre datos 

sociodemográficos 

del hombre (pareja) 

y la mujer. 

Cuestionario de 

violencia domestica 

que sufrió la víctima. 

Análisis 
descriptivo: 

frecuencias y 

porcentajes, 

pruebas de Chi-

cuadrado, 

cálculo de Odds 

Ratio (OR) 

En este estudio se 
pudo determinar 

que los tipos de 

violencia que más 

recibieron las 

mujeres fueron: la 

violencia verbal 

con 52%, seguida 

de la violencia 

física con un 

20.5%, la sexual 

con un 19% y 
finalmente la 

psicológica con un 

4.2% y donde 

predominó la 

violencia en 
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mujeres entre 20-

39 años, con 

escolaridad 

primaria 

434(58.9%), cuyo 

estado civil era 

unión libre. 

6 Caracterización 
de la violencia 

de género: 

experiencias en 

mujeres 

estudiantes 

universitarias de 

Veraguas, 2019 

(Robles et al., 

2021). 

Un enfoque 
cuantitativo, 

tipo descriptiva, 

analítica y 

transversal; con un 

muestreo no 

probabilístico, a 

muestra total fue de 

200 sujetos. 

Instrumento tipo 
encuesta 

denominado "test de 

violencia de autor 

ecuatoriano”. 

 

Estadística 
descriptiva, 

cruzamiento de 

variables y 

pruebas de 

asociación. 

Se encontró que la 
violencia física 

(18.9 %) fue el 

tipo de violencia 

más representativo 

en cuanto a su 

frecuencia en el 

grupo estudiado, 

seguido por la 

violencia 

económica 

(18,6%), 
emocional y 

sexual (6 %) en 

orden 

descendente. Estos 

hallazgos resaltan 

la prevalencia de 

la violencia física 

como una forma 

predominante de 

violencia 

experimentada por 
las estudiantes 

universitarias en el 

centro analizado, 

lo cual es relevante 

para comprender 

la dinámica de la 

violencia de 

género en este 

contexto 

específico. 

7 Caracterización 

de la violencia 

intrafamiliar en 

la ciudad de 

Babahoyo, 

Ecuador (Mora 

et al., 2023). 

Muestreo no 

probabilístico, por 

conveniencia con 

78 mujeres 

participantes. 

Cuestionario de 8 

preguntas cerradas.  

Estadística 

descriptiva.  

Se identificó que 

el tipo de violencia 

más común y 

considerado como 

el más grave es la 

violencia física. 

Por otro lado, la 

violencia 

psicológica se 

consideró menos 
significativa en 

comparación con 

la violencia física, 

ya que se percibe 

que aspectos como 

la discriminación, 
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la humillación, los 

insultos, las 

amenazas o los 

chantajes no se 

consideran parte 

de ningún tipo de 

violencia. 

8 Violencia 
doméstica en 

adolescentes 

embarazadas: 

caracterización 

de la pareja y 

prevalencia de 

las formas de 

expresión. 

(Monterrosa-

Castro et al., 

2017) 

Un muestreo 
aleatorio simple 

donde se quedó con 

420 sujetos 

Cuestionarios para 
evaluar las 

características 

sociodemográficas.  

La escala: Are you 

Being Abused?  

Escala Abuse 

Assment Screen 

(AAS) 

 

 Análisis 
estadísticos 

utilizando 

Anova para 

variable con 

distribución 

paramétrica y el 

test de Kruskal-

Wallis para 

datos continuos, 

chi-cuadrado el 

Odds Ratio 

(OR).  

 

La frecuencia de 
VD física fue de 

3,0 % a 10,1 %; la 

de VD 

psicológica, de 1,5 

% a 3,7 %; la de 

VD 

física/psicológica 

alguna vez, de 

21,7 %; la de VD 

sexual, de 1,7 % a 

2,2 %; la de VD 
por la pareja, de 

7,1 % y la VD por 

la pareja/otra 

persona, de 12,4 % 

9 Stigma and 

Mental Health of 

Sexual Minority 

Women Former 
Victims of 

Intimate Partner 

Violence 

(Fedele et al., 

2022) 

Se usaron criterios 

de inclusión.  

400 personas 

identificadas como 

mujeres o 

transfemeninos 

participaron en la 

encuesta, y solo 

209 completaron 

en su totalidad. 

Medida 

multidimensional de 

sexo/género de 3 

ítems (Bauer et al., 

2017).  

Escalas Revisadas 

de Tácticas de 

conflicto (CTS-2S; 

MAStraus y 

Douglas, 2004) 

Cuestionario de 

salud del paciente-9 

(PHQ-9; Kroenke et 

al., 2001) 

Trastorno de 

Ansiedad 

Generalizada-7 

(GAD-7; Spitzer et 

al., 2006) 

Correlaciones 

entre las 

variables, 

regresiones 
jerárquicas, 

control de 

variables y 

análisis 

descriptivo: 

frecuencias. 

La violencia 

psicológica es la 

violencia 

mayormente 
recibida (99%) y 

esta población 

presenta en su 

mayoría síntomas 

ansiosos, seguida 

por la física (70%) 

y finalmente la 

sexual (48%). 

10 The Effect of 

Intimate Partner 

Violence and 
Probable 

Traumatic Brain 

Injury on Mental 

Health 

Outcomes for 

Black Women 

(Cimino et al., 

2019) 

Del Proyecto 

“ESSENCE 

(R01HD077891)” 
se seleccionaron a 

las mujeres de la 

cohorte de haber 

sido abusadas, con 

un total de 116 

participantes, de 

esta muestra solo 

se seleccionaron 

quienes 

contestaron a toda 

Escala de Tácticas 

de Conflicto-2 

revisada (CTS-2; 

Straus et al., 1996) 

Encuesta de 

selección del 

estudio. 

 

Pruebas de 

normalidad de 

asimetría y 
curtosis, 

Estadísticas 

descriptivas, chi 

cuadrado de 

Pearson, 

asociaciones 

bivariados, 

pruebas t 

independientes 

para variables 

El 100% 

experimentó 

alguna forma de 
violencia de pareja 

durante su vida, el 

abuso psicológico 

es el más frecuente 

(78.9%), seguida 

por la violencia 

física (60%), 

seguida por 

lesiones realizadas 

por la pareja 
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la evaluación del 

CTS-2 teniendo un 

total de 95 mujeres. 

continuas, 

regresión lineal 

múltiple.  

(49.5%) y 

finalmente con 

violencia sexual 

(55.8%) 

 

11 Panorama of 

Intimate Partner 

Violence 

Against Women 

in Brazil and its 

Association with 

Self-Perception 

of Health: 

Findings From a 

National 
Representative 

Survey 

(Signorelli et al., 

2022) 

Utiliza datos de la 

PNS 2019, 

aceptaron 94114 

personas y se 

seleccionaron a las 

mujeres 

obteniendo 34334. 

Estado de salud auto 

percibida. 

Modelos de 

regresión 

logística, 

estimaciones 

puntuales y de 

varianza.  

 

La prevalencia 

VPI en mujeres 

brasileñas es del 

7.6%, siendo los 

tipos de violencia 

más prevalentes la 

violencia verbal 

(6.2%), la 

violencia 

psicológica 
(4.3%), la 

amenaza (2.8%), 

la agresión física 

(2.7%), la 

violencia digital 

(1%) y la violencia 

sexual (0.7%) 

12 Predictive 
Factors of 

Mental Health in 

Survivors of 

Intimate Partner 

Violence in 

Chile 

(Labra-Valerdi 

et al., 2021) 

Muestreo por 
conglomerados. Se 

reclutaron a 202 

mujeres. 

Escala de resiliencia 
de Saavedra y 

Villalta (SV-RES, 

2008) 

El cuestionario de 

Salud General 

(GHQ-12; Araya et 

al., 1992; Goldberg 

y Williams, 1988) 

Estadística 

descriptica 

Porcentajes y 

medias  

Cronbach a 

Pruebas no 

paramétricas  

Correlaciones 

de Spearman.  

 

El 58.4% había 
sufrido los tres 

tipos de VPI: 

física, psicológica 

y sexual. En la 

violencia 

psicológica las 

conductas más 

frecuentes son 

insultar, 

ridiculizar, 

menospreciar 
(88.1%), ser 

posesivo o celoso 

(81.2%), aislar de 

familia o amigos 

(77.7%) y 

controlar sus 

actividades 

(72.2%).  

 

13 Violencia de 

Pareja en 

Mujeres: 

Prevalencia y 

Factores 

Asociados (Jaen 

et al., 2015). 

Muestreo 

probabilístico, 

estratificado y por 

conglomerados de 

524 mujeres 

voluntarias, con 

antecedente de 
pareja 

heterosexual, 

residentes del 

municipio de 

Ecatepec, Estado 

de México. 

Encuesta sobre 

Violencia y Toma de 

Decisiones ENVIT 

2004 de Rivera, 

Hernández y Castro 

(2006). 

 

Análisis 

univariado, 

modelo ZINB, 

estimaciones 

(riesgos 

relativos de 

incidencia, 
razones de 

momios), 

pruebas vuong.  

Una de cada tres 

mujeres en 

México, aluden a 

ver sufrido 

violencia por su 

pareja, los tipos 

más comunes que 
se dan dentro de la 

relación fueron: 

violencia 

psicológica 32%, 

violencia física 

19%, violencia 



 
 
 

 

928 
Pol. Con. (Edición núm. 102) Vol. 10, No 1, Enero 2025, pp. 915-952, ISSN: 2550 - 682X 

Francisco Felipe Andramuño Bermeo, Jhonnatan Israel Espinoza Niama, Denisse Alexandra Jiménez Carrera, 
Renata patricia Aguilera Vasconez 

económica 14% y 

la violencia sexual 

con 8.5%.  

14 Depresión e 

ideación suicida 

en mujeres 

víctimas de 

violencia de 
pareja (Llosa y 

Canetti, 2019) 

La muestra se 

conformó con 58 

participantes que 

cumplieron los 

criterios de 

inclusión 

Woman Abuse 

Screening Tool 

(WAST) corto 

Inventario de 

Depresión de Beck 

(BDI-II) 

Escala de Ideación 
Suicida de Beck 

(EISB) 

Pruebas no 

paramétricas: 

Chi cuadrado, 

Prueba exacta 

de Fisher y U de 
Mann 

Whitney., y 

significación 

estadística. 

Las mujeres 

víctimas de 

Violencia de 

Pareja presentan 

un 90% de 
violencia 

psicológica, 50% 

físicas, 6,7% 

sexual y 26,7% 

económica.  

15 Violencia 

psicológica 

hacia la mujer: 
¿cuáles son los 

factores que 

aumentan el 

riesgo de que 

exista esta forma 

de maltrato en la 

pareja? 

(Safranoff, 

2017) 

La muestra, con 

representación 

nacional, se 
compone de 1.221 

mujeres mayores 

de 17 años 

Encuesta que fue 

hecha por 

elaboración propia a 
partir del Estudio 

nacional sobre 

violencias contra las 

mujeres (12).  

La técnica 

principal 

empleada es la 
regresión 

logística. 

Los resultados 

obtenidos en este 

estudio 
demuestran que la 

prevalencia de la 

violencia 

psicológica es una 

de las formas más 

recurrentes de 

agresión que 

sufren las mujeres 

y es menos visible 

que otros tipos de 

violencia por lo 
que es más fácil 

aplicar este tipo 

sin ser identificado 

como un agresor 

ya que no deja 

secuelas visibles 

como la física que 

está en segundo 

lugar.  

16 Tipos de 

violencia 

recibida y 

autoestima en 

mujeres del 

cantón 

Archidona, 

Ecuador 

(Salazar y 

Jaramillo., 

2022) 

La muestra estuvo 

conformada por 

214 mujeres 

víctimas de 

violencia 

doméstica. 

Escala de Violencia 

e Índice de 

severidad. Escala de 

Autoestima de 

Rosenberg. 

Análisis 

estadístico, 

prueba de 

normalidad, R 

de Spearman y 

Chi-cuadrado, 

tablas de 

contingencia.   

El tipo de 

violencia 

mayormente 

recibida es la 

violencia 

psicológica con un 

porcentaje de 

47,7%, seguida 

por la física con un 

44,9%. No existe 

una relación 
significativa entre 

el tipo de violencia 

y el nivel de 

autoestima.  

17 Índices y 

Factores de la 

Violencia 

Intrafamiliar en 

La muestra 

utilizada fue de 341 

mujeres 

encuestadas.  

Cuestionario de 36 

preguntas de 

elaboración propia. 

 Los resultados 

más 

representativos 

fueron que de las 
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Mujeres 

Casadas y Unión 

Libre de la 

Colonia Atasta 

del Municipio 

del Centro de 

Villahermosa, 

Tabasco (Díaz, 

2024) 

Escala de Rivera 

Heredia y Pérez 

Padilla  

341 mujeres, el 

35% había 

padecido de 

violencia física, 

mientras que un 

65% había 

experimentado 

violencia 

psicológica, así 

mismo se presentó 

diferentes tipos de 
agresiones como 

empujones, 

jaloneos, 

cachetadas y 

patadas.  

 

La tabla 4 clasifica a 17 artículos científicos con los que se identificó los tipos de violencia 

doméstica en mujeres dentro de una relación de pareja.  

En los estudios analizados se reveló que la violencia doméstica de tipo psicológico es la que tiene 

una mayor prevalencia, Romero y Gonzáles (2017) y Fedele et al. (2022) afirman que las 

agresiones psicológicas se dan en un  91.3% y  99% respectivamente, para Palomar-Ciria et al. 

(2016) este tipo de violencia representa el 71.4%, resultados similares obtuvo Díaz, (2021) y Pérez 

et al. (2019) en donde la violencia psicológica se presenta con un 65% y 60%, respectivamente, 

además aluden que los perpetradores son en su mayoría hombres. Salazar y Jaramillo (2022) 

respaldan estos resultados en su investigación, donde el 47,7% de mujeres sufren violencia 

psicológica, Jaen et al. (2015) contrastan esta información en sus estudios, donde se denota que la 

violencia con más prevalencia es de tipo psicológica con un 32%.  

Las formas en que se presenta la violencia psicológica son por medio de la humillación, el control 

excesivo, la manipulación emocional, la desvalorización y subestimación e impacta directamente 

en el estado psicológico de las mujeres (Palomar-Ciria et al., 2016 y Pérez et al 2019). 

Cimino et al. (2019) mencionan que la agresión psicológica se da en un 78.9%, su aporte es 

relevante, ya que su estudio se centró en ver el efecto de la violencia doméstica y un posible 

traumatismo cerebral en las consecuencias de salud mental, los resultados mostraron que la 

probable lesión cerebral traumática se asoció con un mayor abuso psicológico y un aumento de 

sintomatología psicológica, resultados similares obtuvieron Palomar-Ciria et al. (2016)  en donde 

el 18% de denunciantes que sufrieron agresiones en el cuello presentaron afectaciones en su salud 
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mental, esto es llamativo ya que las víctimas de violencia doméstica rara vez sufren un evento de 

violencia física, por lo cual la violencia psicológica es la más usada por los perpetradores.  

Que la violencia psicológica tenga una mayor prevalencia podría deberse a la falta de evidencia 

física que esta genera en la víctima (Romero y González, 2017) y que tenga una mayor incidencia 

en la salud mental se podría deber a que ataca a la autoestima de la víctima, mientras que la 

violencia física proviene de problemas internos del perpetrador (Hellemans et al., 2015). 

Por otro lado, Zabala y Montoya (2017) y Signorelli et al. (2022) refieren que la violencia 

doméstica mayor presentada es la violencia verbal con un 52% y un 6.2% respectivamente, cabe 

recalcar que en la investigación de Zabala y Montoya (2017) tipifican a la violencia tanto en verbal 

como en psicológica, y posteriormente menciona que varios autores consideran a la violencia 

verbal como psicológica, citando a Pollinstad (1996), para explicar que se toma a las humillaciones, 

la ridiculización y los ataques verbales como más denigrantes que otras manifestaciones de 

violencia como los golpes; en tanto que en la investigación de Signorelli et al. (2022) no se 

profundiza acerca de este hallazgo.  Que esta forma de violencia sea frecuente se podría deber que 

al igual que la violencia psicológica este tipo de violencia no deja marcas visibles en el cuerpo de 

las mujeres, las violencias no físicas tienen un impacto negativo sobre la salud y el bienestar de las 

mujeres (Signorelli et al., 2022).  

En cambio, para Robles et al (2021) la violencia más representativa es la agresión física con un 

18.9%, que se da a través de pellizcos y empujones, por otro lado, para Cimino et al. (2019) la 

violencia física representa el 60%, sin embargo, no es la más frecuente, indican además que no 

todas las agresiones físicas pueden llegar a ser perjudiciales para la víctima.  

En el estudio de Chavarria-Mejia et al. (2017) aluden que el tipo de violencia de pareja más 

frecuente es la de tipo económica con el 39.67%, para Robles et al. (2021) este tipo de violencia se 

representa en un 18.6%, la presencia de este tipo de agresión se ocasiona por un alto porcentaje 

debido a que las mujeres no tenían un ingreso económico, lo que puede generar una dependencia 

financiera hacia el hombre, por otro lado también menciona que muchas comunidades perpetúan 

la idea de que los hombres son los proveedores del hogar y la mujer debe acatarse a él, razón por 

la cual no busca el sustento económico y así se crea la dependencia económica, así mismo en el 

ámbito educativo, la mayoría de las mujeres no completan su ciclo escolar por lo que limitan sus 

oportunidades laborales y su capacidad para generar su propio dinero, finalmente la desigualdad 
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de género despoja de su autonomía a las mujeres en el ámbito económico, ya que esta desigualdad 

está arraigada a las estructuras sociales y familiares que favorece a los hombres.   

En varias ocasiones se constató que la violencia no se da en una sola forma y que muchas veces 

esta llega a ser combinada o mixta, sin llegar a ser prevalente, Pérez et al. (2019) menciona que el 

40% de las mujeres víctimas de violencia de pareja llegan a experimentarla, donde los episodios 

de violencia empiezan siendo físicas y prosiguen a la misma vez a agredirlas psicológicamente.  

Es interesante mencionar que se identificó algunas características adicionales de los agresores, 

como el consumo de alcohol y/o drogas, antecedentes relacionados a la violencia en el espacio 

doméstico o con alguna condición mental (Zabala y Montoya, 2017; Romero y González, 2017; 

Pérez et al., 2019) 

 

Tabla 2: Consecuencias psicológicas provocadas por la violencia doméstica 

No. Título/ 

Autores/año 

Población y 

muestra 

Instrumentos de 

evaluación 

Proceso 

estadístico 

Aporte a la 

investigación 

1 Stigma and 

Mental Health 

of Sexual 

Minority 

Women Former 

Victims of 

Intimate 

Partner 

Violence 

(Fedele E et al., 

2022). 

Se usaron criterios 

de inclusión, 

participaron en el 

estudio 209 

mujeres.   

Medida 

multidimensional 

de sexo/género de 

3 ítems (Bauer et 

al., 2017).  

Escalas Revisadas 

de Tácticas de 
conflicto (CTS-

2S; MAStraus y 

Douglas, 2004) 

Cuestionario de 

salud del paciente-

9 (PHQ-9; 

Kroenke et al., 

2001) 

Trastorno de 

Ansiedad 

Generalizada-7 

(GAD-7; Spitzer 

et al., 2006). 

Correlaciones 

entre las 

variables, 

regresiones 

jerárquicas, 

control de 

variables y 

análisis 

descriptivo: 

frecuencias. 

La violencia sexual 

provoca en las 

víctimas mayor 

sintomatología 

depresiva. 

El estrés de las 

minorías sexuales se 
asocia positivamente 

con los síntomas de 

depresión y ansiedad, 

incluso cuando se 

controla la 

victimización por 

violencia de pareja.  

La homofobia 
internalizada fue el 

único factor de estrés 

minoritario asociado 

significativamente 

con los síntomas de 

depresión y ansiedad, 

por lo que los 

factores estresantes 

(especialmente los 

pensamientos 

negativos 
internalizados) 

impactan en mayor 

medida en la salud 

mental que los 

prejuicios.  
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2 Domestic 

Coercive 

Control and 

Common 

Mental 

Disorders 

Among 

Women in 

Informal 

Settlements in 

Mumbai, India: 
A Cross-

Sectional 

Survey 

(Kanougiya et 

al., 2022). 

Se obtuvo una 

muestra de 4906 

participantes.  

Cuestionario de 

control coercitivo 

doméstico 

Cuestionario de 

salud del paciente-

9 (PHQ-9; 

Kroenke et al., 

2001) 

Trastorno de 

Ansiedad 

Generalizada-7 

(GAD-7; Löwe et 

al, 2008; Spitzer et 

al., 2006). 

Análisis 

descriptivo: 

tabulación de 

frecuencias y 

proporciones de 

variables, 

modelos de 

regresión 

logística 

univariable y 

multivariable, 
estimaciones y 

errores estándar.  

El control coercitivo 

como un componente 

importante de la 

violencia doméstica, 

es un factor que 

contribuye a la 

aparición de 

depresión (94%), 

ansiedad (90%) y 

pensamientos 

suicidas (80%). 

3 Prospective 

Study of the 

Mental Health 

Consequences 

of Sexual 

Violence 

Among 

Women Living 

With HIV in 

Rural Uganda 

(Tsai et al., 

2016). 

Las participantes 

fueron 

seleccionadas de 

un estudio anterior 

“Uganda AIDS 

Rural Treatment 

Outcomes 

(UARTO)”, 

teniendo una 

muestra de 173 
mujeres VIH 

positivas.   

Lista de 

verificación de 

síntomas de 

Hopkins (HSCL-

D; Derogatis et al., 

1974 y modificada 

para el contexto 

local por Bolton y 

Ndogoni., 2000). 

Prueba de 

identificación de 

trastornos por 

consumo de 

alcohol (AUDIT-

C; Brandley et al., 

2003). 

Método de 

ecuaciones de 

estimación 

generalizadas, 

regresiones, 

distribución de 

Poisson, 

modelos de 

regresión por 

variables.  

La violencia sexual 

sufrida dentro de la 

violencia doméstica 

y violencia de pareja 

se asoció con un 

mayor nivel de 

gravedad en los 

síntomas depresivos, 

mayor riesgo de 

sufrir una depresión, 
mayor probabilidad 

de consumir alcohol 

y una menor calidad 

de vida relacionada a 

la salud mental. 

4 Intimate 

partner 

violence and 

new-onset 

depression: a 

longitudinal 

study of 

women’s 

childhood and 
adult histories 

of abuse 

(Ouellet-Morin 

et al., 2015). 

Las participantes 

fueron 

seleccionadas del 

“Estudio 

longitudinal de 

gemelos de riesgo 

ambiental (E-

Risk)”, se utilizó el 

muestreo de 
estratificación de 

alto riesgo 

obteniendo una 

muestra de 1052 

madres con datos 

válidos sobre 

violencia de pareja.  

Escala de Tácticas 

de Conflicto-

Formulario R. 

Cuestionario de 

detección de 

psicosis (PSQ). 

Prueba de 

detección de 

alcoholismo de 

Michigan.  

Prueba de 

detección de 

abuso de drogas 

Autoinforme de 

Adulto Jóvenes. 

Regresiones 

logísticas 

bivariadas y 

multivariadas. 

Las mujeres víctimas 

de violencia de pareja 

tienen más 

probabilidades de 

informar una nueva 

aparición de 

depresión (51%). 

La prevalencia de 

depresión aumenta 

en medida que las 

experiencias de 

violencia se 

acumulan, pues 

tienen 

aproximadamente 

2,5 veces más 

probabilidades de 

informar depresión.  

La violencia de 

pareja se asoció con 

un aumento de 4,5 

veces en la 

notificación de 
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síntomas del espectro 

de la psicosis. El 

riesgo de síntomas 

del espectro de 

psicosis fue tres 

veces mayor para las 

mujeres expuestas a 

la violencia infantil o 

de pareja y 10 veces 

mayor para quienes 

informaron de ambos 

tipos de abuso. 

5 The Effect of 

Intimate 

Partner 

Violence and 

Probable 

Traumatic 

Brain Injury on 
Mental Health 

Outcomes for 

Black Women 

(Cimino et al., 

2019). 

Se seleccionaron 

del Proyecto 

“ESSENCE 

(R01HD077891)” 

a las mujeres de la 

cohorte de haber 

sido abusadas (116 
participantes), de 

esta muestra solo 

se seleccionaron 

quienes 

contestaron a toda 

la evaluación del 

CTS-2 teniendo un 

total de 95 

mujeres.  

Escala de Tácticas 

de Conflicto-2 

revisada (CTS-2; 

Straus et al., 

1996). 

Encuesta de 

selección del 

estudio. 

Escala de 

depresión corta 
del Centro de 

Estudios 

Epidemiológicos 

(CESD-10: 

Andresen et al., 

1994). 

Escala Corta de 
PTSD  (NSESSS) 

de la Encuesta 

Nacional de 

Eventos 

Estresantes. 

Estadísticas 

descriptivas, chi 

cuadrado de 

Pearson, 

asociaciones 

bivariados, 

pruebas t 
independientes 

para variables 

continuas, 

regresión lineal 

múltiple. 

Se revelo que recibir 

cualquier tipo de 

violencia de pareja se 

asocia 

significativamente 

con una probable 

lesión cerebral 

traumática.  

Y las mujeres con 

probable 

Traumatismo 

craneoencefálico 

(TCE) tienen mayor 

probabilidad de 
experimentar 

violencia de pareja, 

siendo la psicológica 

la más común 

(90.6%). 

 

6 Panorama of 

Intimate 

Partner 

Violence 

Against 

Women in 

Brazil and its 

Association 

with Self-

Perception of 
Health: 

Findings from a 

National 

Representative 

Survey 

(Signorelli et 

al., 2022) 

Se utilizaron datos 

de la PNS 2019, 

aceptaron 94114 

personas y se 

seleccionó una 

muestra de 34334. 

Estado de salud 

auto percibida. 

Modelos de 

regresión 

logística, 

estimaciones 

puntuales y de 

varianza  

2 e cada 3 mujeres 

(69.1%) que 

sufrieron VPI 

informaron 

consecuencias 

psicológicas como 

miedo, 

 desánimo, dificultad 

para dormir, 

ansiedad, depresión, 

anhedonia, 

sentimiento de 

desinterés por la 

vida, desesperación 

fracaso e ideación 

suicida. 

7 Complex PTSD 

in survivors of 

intimate partner 

violence: risk 

Participaron 162 

mujeres que 

cumplían los 

Entrevista 

estructurada auto 

informada 

Análisis de 

frecuencia, 

regresión 

El 39.50% 

cumplieron 

diagnóstico de 

trastorno de estrés 
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factors related 

to symptoms 

and diagnoses 

(Fernández-

Fillol et al., 

2021). 

criterios de 

inclusión.  

desarrollada para 

el estudio. 

Nivel de miedo 

desarrollado para 

el estudio.  

Cuestionario 

Internacional de 

Trauma (ITQ; 

Cloire et al., 2018) 

Escala compuesta 

de abuso 

(Revisada) - forma 

corta (CASR-SF; 

Ford-Gilboe et al., 

2016)   

Escala de 

Resiliencia de 
Connor-Davidson 

(CD-RISC; 

Connor y 

Davidson, 2003) 

Cuestionario de 

Regulación de las 

emociones (ERQ; 
Gross y Jhon, 

2003) 

logística y 

pruebas T. 

postraumático 

complejo (CPTSD) y 

el 17.90% 

cumplieron los 

criterios de trastorno 

de estrés 

postraumático 

(PTSD), dando un 

total de 57.40% de 

mujeres 

sobrevivientes de 
VPI que presentaron 

estrés postraumático.  

El alto nivel de 

miedo está 

relacionado con la 

reexperimentación, 

la evitación, la 
sensación actual de 

amenazada y 

alteraciones en las 

relaciones.  

La baja resiliencia y 

la alta supresión 

expresiva se 
relacionaron con la 

desregulación 

afectiva, el 

autoconcepto 

negativo y las 

alteraciones en las 

relaciones.  

El mecanismo de 

suprimir la expresión 

marcó la diferencia 

entre la PTSD y el 

CPTSD. 

8 Emotional 

dependence 

and self-esteem 
as predictors of 

psychological 

violence in 

women 

entrepreneurs 

(Mamani-

Benito et al., 

2023). 

 

Muestreo no 

probabilístico 

intencional.  

Muestra de 180 

mujeres. 

Inventario de 

Maltrato 

Psicológico a la 
Mujer adaptación 

al español 

(Palacios, 2014) 

Escala de 

Dependencia 

emocional versión 

adaptada (CDE; 

Ventura y 

Caycho., 2016) 

Inventario de 

Autoestima de 

Stanley 

Coopersmith 

Adultos-Forma 

“C” adaptada al 

Análisis 

descriptivo, 

análisis de 
correlaciones y 

análisis de 

regresión 

múltiple.  

Las mujeres con 

niveles bajos de 

autoestima presentan 
mayores 

probabilidades de 

presentar 

dependencia 

emocional y 

violencia 

psicológica.  
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español (Cantú et 

al., 1993). 

9 Predictive 

Factors of 

Mental Health 

in Survivors of 

Intimate 

Partner 
Violence in 

Chile 

(Labra-Valerdi 

et al.,2021).  

Muestreo por 

conglomerados. Se 

reclutaron a 202 

mujeres. 

Escala de 

resiliencia de 

Saavedra y 

Villalta (SV-RES, 

2008) 

El cuestionario de 

Salud General 

(GHQ-12; Araya 

et al., 1992; 

Goldberg y 

Williams, 1988) 

La escala de 

gravedad de los 

síntomas del 

trastorno de estrés 

postraumático 

(EGSTEP; 

Echeburúa et al., 

1997) 

Inventario de 

Depresión de 

Beck (BDI; Beck 

et al., 1979). 

Se usó de la 

estadística 

descriptica 

Estadísticas 

descripticas: 

porcentajes y 

medias, pruebas 

no paramétricas, 

correlación de 

Spearman, 

distribución de 

datos no 

paramétricos. 
Dicotomización 

de variables 

dependientes, 

análisis de 

regresión 

logística. 

Las mujeres 

expuestas a VPI 

presentan depresión 

(77.7%) en diferentes 

niveles: leve 

(19.8%), moderada 
(27.2%) y grave 

(30.7%), Trastorno 

de estrés 

postraumático 

(69.3%) y angustia 

psicológica (58.9%).  

El VPI afecta el 
malestar psicológico 

genera, 

independientemente 

del tipo o nivel de 

violencia sufrida. 

Los síntomas de 

TEPT dependen del 
tiempo transcurridos 

desde el último 

episodio violento, se 

puede presentar con 

todos los tipos de 

violencia y con 

diferentes factores 

estresantes 

adicionales. 

Los síntomas de 

depresión se 

relacionan con el 

abuso psicológico, 

sexual y el nivel de 

estresores, todo 

abuso físico puede 

causar depresión.  

Estos trastornos se 

pueden predecir por 

la resiliencia, los 

factores estresantes 

adicionales y la 

duración de la 

relación violenta. 

10 Violencia de 

pareja y 

depresión en 

mujeres que 

trabajan en una 

institución de 

salud de 

México 

(Guzmán-

Participaron 470 

mujeres de la 

Cohorte de 

Trabajadores de 

Salud de México 

Escala Táctica de 

Conflictos y 

del Índice de 

Abuso en la Pareja 

Escala de 

Depresión del 

Centro de 

Estudios 

Epidemiológicos 

(CES-D) 

Modelos de 

regresión de 

efectos 

aleatorios 

logísticos y 

lineales.  

Selección de 

covariables y 

análisis de 

sensibilidad  

El 41,9% 

experimentó 

violencia de pareja en 

la medición basal.  

La incidencia de 

depresión 

fue del 7,2%.  

El riesgo de 
depresión aumentó 

con la violencia de 
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Rodríguez et 

al., 2021). 

pareja de cualquier 

tipo. 

11  Psychological 

Harm in 

Women 

Victims of 

Intimate 

Partner 
Violence: 

Epidemiology 

and 

Quantification 

of Injury in 

Mental Health 

Markers 

(Vilariño et al, 

2018). 

La muestra 

consistió en un 

total de 50 mujeres 

víctimas de 

violencia de pareja 

(VM-VPI). 

Symptom Check 

List-90-R (SCL-

90-R) (Derogatis, 

2002). 

Análisis de 

significación 

clínica, cálculo 

de Odds Ratio e 

intervalos de 

confianza, 
análisis de 

probabilidad de 

superioridad 

(PS), 

comparación de 

proporciones, 

cálculo del 

tamaño del 

efecto y análisis 

de sensibilidad.  

La probabilidad de 

que la victimización 

por violencia de 

género conduzca a un 

aumento de los 

síntomas clínicos  se 
vio afectado en 

depresión con un 

53% (experiencias 

disfóricas, desánimo, 

anhedonia, 

desesperación, 

impotencia, falta de 

energía, 

pensamientos 

autodestructivos y 

otros fenómenos 
cognitivos y 

somáticos propios de 

los estados 

depresivos), y la 

obsesión-compulsión 

53% 

(comportamiento, 

pensamientos , e 

impulsos 

considerados 

absurdos e intrusivos 
por quien los padece, 

generando una 

ansiedad difícil de 

superar. Y una 

ansiedad con un 

48%. 

12 Depresión e 

ideación 

suicida en 
mujeres 

víctimas de 

violencia de 

pareja  

(Llosa y 

Canetti, 2019) 

Muestreo no 

probabilístico de 

conveniencia 
siendo 

seleccionado 58 

participantes.  

WAST corto 

(Fogarty y Brown, 

2002)  

Entrevista clínica. 

Inventario de 
Depresión de 

Beck (Beck, 

1996). 

Escala de ideación 

suicida de Beck 

(Beck, 1979) 

Se utilizó un 

análisis 

estadístico que 
incluyó pruebas 

no paramétricas, 

chi cuadrado, la 

prueba exacta de 

Fisher y la U de 

Mann Whitney. 

La presencia de 

violencia de pareja se 

relacionó con una 
mayor frecuencia de 

síntomas depresivos 

y de ideación suicida 

en las mujeres 

estudiadas, lo que 

sugiere que la 

violencia de pareja 

puede ser un factor 

de riesgo importante 

para el desarrollo de 

problemas de salud 
mental como la 

depresión con un 

56.7% y la ideación 

suicida con un 17%y 

un 14.3% que 
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presentan las dos 

sintomatologías. 

13 Depresión y 

ansiedad en 

mujeres 

víctimas de 

violencia en la 

relación de 

pareja  

(Lara et al., 

2019) 

Se utilizó un 

muestreo 

comparativo de 

340 sujetos que se 

dividieron en dos 

grupos de 170 cada 

uno.  

Inventario de 

Depresión de 

Beck (BDI-II) 

(Beck, 1996). 

Inventario de 

Evaluación de la 

Personalidad 

(PAI). (Ortiz, et al 

2011) 

Prueba de Chi-

cuadrado, 

cálculo de 

medidas de 

tendencia central 

y dispersión, 
análisis 

bivariante 

Se evidenció una 

relación significativa 

entre haber 

experimentado 

violencia y presentar 

psicopatología 
psiquiátrica, 

destacando que las 

mujeres víctimas de 

violencia presentaron 

síntomas más severos 

de depresión 49.8% y 

ansiedad 85.7% en 

comparación con las 

no víctimas 

14 Consecuencias 

psicológicas en 

mujeres 

víctimas de 

violencia de 

pareja  

(Colque, 2020) 

Se utilizó un 

muestreo no 

probabilístico, 

donde los sujetos 

fueron 

seleccionados por 

conveniencia por 

lo que se contó con 

108 sujetos 

seleccionados.  

Se usó la Lista de 

Chequeo de 

Síntomas de 

Distrés SCL-90-R. 

(Derogatis, 2002) 

 

Análisis de datos 

por medio de 

promedios y 

comparaciones 

estadísticas entre 

las medias 

obtenidas en la 

muestra y los 

valores de 

referencia. 

Se encontró que las 

consecuencias 

psicológicas en las 

mujeres víctimas de 

violencia por parte de 

sus parejas son muy 

superiores a las 

mujeres que no 

sufren violencia, 

destacando las 
dimensiones de 

depresión con un 

promedio de 1.81, 

obsesión-compulsión 

con 1.74, ansiedad 

1.70 y somatización 

1.69. 

15 Severidad de la 
violencia de 

pareja y 

reacciones 

emocionales en 

mujeres  

(Méndez et al., 

2022) 

Se utilizó un 
muestreo no 

probabilístico de 

conveniencia 

donde se obtuvo 

una muestra de 236 

participantes. 

Cuestionario de 
Respuestas 

Emocionales a la 

Violencia (Soler et 

al., 2005). 

Escala de 

Violencia 

(Valdez-Santiago 

et al., 2006) 

Análisis 
descriptivo, 

análisis de 

correlación y 

modelo de 

senderos de 

ecuaciones 

estructurales.  

Se encontraron 
correlaciones 

positivas 

significativas entre 

los diferentes tipos de 

violencia 

(psicológica, sexual y 

física) y las 

respuestas 

emocionales como 

depresión con un 

promedio de 9.69, 

ansiedad 9.57, ajuste 
psicosocial 5.60 y 

humor irritable 6.58 

además se observó 

que la violencia 

psicológica influye 

en la depresión y 

humor irritable, la 

violencia sexual y la 
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violencia física en la 

ansiedad. 

16 Dependencia 

emocional en 

mujeres 

víctimas de 

violencia de 

pareja  

(Aiquipa Tello, 

2015) 

Se empleó un tipo 

de muestreo no 

probabilístico e 

incidental y se 

seleccionó a 51 

mujeres para 
participar en el 

estudio 

Inventario de 

Dependencia 

Emocional (IDE) 

(Aiquipa, 2012). 

Ficha de Tamizaje 

de la Violencia 

Basada en Género. 

Ficha 
Multisectorial 

Violencia 

Familiar 

Estadísticos 

descriptivos, 

pruebas para 

verificar 

distribución de 

normalidad, 
prueba para 

comprobar 

puntuaciones en 

muestras 

independientes y 

coeficiente de 

asociación no 

lineal eta.   

Los resultados 

encontrados sugieren 

una relación 

estadísticamente 

significativa entre la 

dependencia 
emocional y la 

violencia de pareja en 

las mujeres 

estudiadas. Este 

hallazgo contribuye a 

la comprensión de 

cómo la dependencia 

emocional con un 

96% puede influir en 

la perpetuación o la 

intensificación de la 
violencia en las 

relaciones de pareja   

17 Depresión e 

ideación 

suicida en 

mujeres 

víctimas de 

violencia de 
pareja (Llosa y 

Canetti, 2019) 

La muestra se 

conformó con 58 

participantes que 

cumplieron los 

criterios de 

inclusión 

Woman Abuse 

Screening Tool 

(WAST) corto 

Inventario de 

Depresión de 

Beck (BDI-II) 

Escala de Ideación 

Suicida de Beck 

(EISB) 

Pruebas no 

paramétricas: 

Chi cuadrado, 

Prueba exacta de 

Fisher y U de 

Mann Whitney., 
y significación 

estadística 

La frecuencia de 

depresión en el grupo 

de víctimas de 

Violencia de Pareja 

(VP) es de 56,7%, 

mientras en el grupo 
control es de 14,3%. 

El Odds ratio para 

depresión en casos vs 

controles es de 7,846 

lo que indica la 

probabilidad de tener 

depresión es casi 

ocho. veces más en 

las mujeres expuestas 

a VP. La frecuencia 

de presentar 

depresión en casos de 

VP es de 30%.  

La frecuencia de 

casos de Ideación 

Suicida es del 20% 

en los casos con VP 

vs un 3,6 % en los 

grupos control.  

La frecuencia de 

Depresión + Ideación 

Suicida fue de 17%.  

18 Sentimiento de 
culpa y 

malestar 

psicológico en 

víctimas de 

violencia de 

Muestra de 280 
participantes de 

México. 

Entrevista 

estructurada.  

Se utilizó una 

versión abreviada 

del Listado de 

Sucesos Vitales 

Pruebas 
estadísticas: chi 

cuadrado, T de 

Student, U de 

Mann-Whitney 

y Z de 

Las consecuencias 
psicológicas más 

significativas se dan 

entre la culpa y el 

malestar psicológico, 

donde se evidencio 
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género (Rivas-

Rivero, 2021). 

Estresantes para 

colectivos en 

exclusión social 

(L-SVE) 

(Vázquez, 

Panadero & 

Martín, 2015) 

La Escala Kessler 

(K-10) (Kessler, 

Andrews, Cople & 

Hiripi, 1992) 

Kolmogorov 

Smirnov.   

que las mujeres 

presentaron deterioro 

en su bienestar 

psicológico y 

obteniendo 

puntuaciones altas en 

ansiedad (29.9) y 

depresión (3.08).  

19 Tipos de 

violencia 

recibida y 

autoestima en 
mujeres del 

cantón 

Archidona, 

Ecuador 

(Salazar y 

Jaramillo., 

2022) 

 

La muestra estuvo 

conformada por 

214 mujeres 

víctimas de 
violencia 

doméstica. 

Escala de 

Violencia e Índice 

de severidad. 

Escala de 
Autoestima de 

Rosenberg. 

Análisis 

estadístico, 

prueba de 

normalidad, R 
de Spearman y 

Chi-cuadrado, 

tablas de 

contingencia.   

De este grupo de 

mujeres el 56,1% 

posee un nivel de 

autoestima medio, 
seguido de una 

autoestima baja con 

un 38,3% y un nivel 

alto de autoestima el 

5,6%.  

No existe una 

relación significativa 
entre el tipo de 

violencia recibida 

con el nivel de 

autoestima. 

 

En la tabla 5 se encuentran los resultados acerca de las consecuencias psicológicas provocadas por 

la violencia doméstica en la mujer.  

Dentro de los resultados que se pudo conocer en la investigación, resalta algunas consecuencias 

psicológicas, así lo menciona Vilariño et al (2018), Colque (2020) y Méndez et al (2022) donde 

destacan que la depresión es una de las consecuencias más graves que sufre una mujer que es 

maltratada, es así que esta viene acompañada de desánimo, anhedonia, desesperación, impotencia, 

falta de energía y pensamientos autodestructivos, además Signorelli et al (2022) y Llosa y Canetti 

(2019) mencionan que también se puede presentar cansancio, desinterés, problemas alimentarios, 

dificultades para dormir y una posible ideación suicida que son factores de riesgo importantes para 

los problemas de salud.  

Fedele et al. (2022), Labra-Valerdi et al. (2021), Guzmán-Rodríguez et al., (2021) y Rivas-Rivero 

(2021) refieren que la depresión aparece debido a la victimización sexual y psicológica que sufrió 

una persona, denotando así que las experiencias de abuso tienen un impacto duradero en la salud 

mental, también tiene influencia los factores estresores y la exposición previa a la violencia, no 

necesariamente doméstica.  
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 Kanougiya et al. (2022) en su investigación mencionan que la depresión que experimentaron las 

mujeres se da debido a que su pareja aplica control coercitivo y violencia emocional, lo cual 

provoca síntomas depresivos, ansiosos y pensamientos suicidas. Ouellet-Morin et al (2015) dan a 

conocer que la depresión en su estudio es debido a que las mujeres en su niñez fueron víctimas de 

maltrato infantil, denotando así que las mujeres que tuvieron este tipo de violencia tienen más 

probabilidades de sufrir depresión en su vida adulta, por todas sus experiencias acumuladas. Llosa 

y Canetti (2019) presentan resultados muy interesantes, donde destaca que las mujeres que sufren 

de violencia doméstica tienen más probabilidades de tener depresión que mujeres que no han estado 

expuestas a este tipo de violencia. 

 Cimino et al. (2019) indican que las mujeres que sufrieron una probable lesión traumática y abuso 

psicológico presentaron un aumento en los síntomas de la depresión. resultados similares 

obtuvieron Palomar-Ciria et al (2016) en donde el 18% de denunciantes que sufrieron agresiones 

en el cuello presentan niveles más altos de depresión.  

Otras de las afectaciones en la salud mental de las mujeres víctimas de violencia es la dependencia 

emocional, Aiquipa Tello (2015) indica que esta dependencia es la que más se presentó dentro de 

su estudio, ya que obtuvo un porcentaje de 96%, donde las mujeres que han vivido más violencia 

ya sea física, psicológica o sexual, desarrollan niveles más altos de dependencia, esto se da debido 

a que la violencia puede generar un ciclo de control y manipulación que afecta a su autoestima. 

Otro factor que ayuda a mantener este tipo de relaciones dependientes es el miedo a la perdida, ya 

que la mujer maltratada tiene la creencia de que no va a encontrar otra relación o que no podrá 

afrontar la vida sin su pareja, es así como las mujeres se aferran emocionalmente a la relación a 

pesar de ser muy violenta.  

En el estudio de Mamani-Benito et al. (2023) corroboran estos resultados mencionando que las 

mujeres que tiene altas puntuaciones en autoestiman presenta menos dependencia emocional y 

menos dependencia psicológica, a la vez menciona que la dependencia emocional y la violencia 

psicológica tiene una correlación significativa, sin embargo, Salazar y Jaramillo (2022) indican que 

no existe relación significativa entre el tipo de violencia recibida y el nivel de autoestima. 

En cuanto a los trastornos de ansiedad Lara et al. (2019) refieren que la afectación más 

representativa a la salud mental fue la ansiedad con un 85.7%, donde se concluyó que la ansiedad 

se relaciona con las experiencias traumáticas y estresantes que enfrentan las mujeres víctimas de 

violencia doméstica, así como con los efectos psicológicos y emocionales de vivir en un entorno 
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violento. Estos factores contribuyen a un aumento significativo de los síntomas de ansiedad en 

comparación con las mujeres que no han sufrido violencia.  

Acerca del estrés postraumático Fernández-Fillol et al. (2021) menciona que el 57.40% de mujeres 

sobrevivientes a la violencia de la pareja intima llegan a presentar este trastorno, ellos lo diferencian 

en dos, el trastorno de estrés postraumático complejo (CPTSD) con un 39.50% y el trastorno de 

estrés postraumático (PTSD) con un 17.90%, se evidencia que el CPTSD tiene una mayor 

prevalencia, sin embargo al ser incluida recientemente en el CIE 11 varios profesionales no 

comprenden su pertinencia y actualmente se podría estar siendo infradiagnosticada y quienes la 

padecen pueden no estar recibiendo el tratamiento adecuado (Fernández-Guerrero., 2023 y 

Fernández-Fillol et al., 2021) , por otro la Labra-Valerdi (2021) menciona que el TEPT se presenta 

en un 69.3% de las mujeres víctimas de la violencia ejercida por su pareja, además menciona que 

la aparición de este trastorno va a depender del tiempo trascurrido desde el último episodio de 

violencia, factores estresantes adicionales y el nivel de resiliencia de la persona. Se puede 

evidenciar que la presencia de TEPT en víctimas de violencia doméstica sobrepasa el 50%, 

demostrando así su importancia.  

Los autores Vilariño et al. (2018) refieren en su estudio que se presenta la obsesión y compulsión 

con una frecuencia del 53% que es acompañada por comportamientos, pensamientos e impulsos 

considerados absurdos e intrusivos. 

Es importante destacar que la violencia doméstica ha tomado importancia en los últimos años por 

sus consecuencias que presentan y afectan, no solo a la persona, sino a toda la sociedad, razón por 

la cual su estudio ha aumentado, sin embargo, durante la realización de esta investigación se 

encontraron limitaciones relacionadas a la literatura sobre la problemática dentro del territorio 

ecuatoriano, existen, pero estas llegan a ser limitadas y sobre todo no consideradas de gran impacto.  

Otra limitación fue acerca de la población, ya que en la mayoría investigaciones solo se tomó en 

cuenta el sector urbano, niveles económicos bajos y de preparación limitada, excluyendo al sector 

rural, mujeres con una buena economía y preparación universitaria. Una tercera limitación fueron 

los sesgos presentados en los artículos revisados, debido a inconvenientes presentados.  

La violencia doméstica ya es un problema de salud pública, sin embargo, sus implicaciones clínicas 

aumentan día a día, ya que presentan una amplia gama de problemas de salud física y mental en 

las víctimas. Sus consecuencias psicológicas pueden llegar a ser devastadoras para aquellas 

mujeres que están expuestas a recibirlas, como se ha visto la violencia doméstica genera trastornos 
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mentales como depresión o TEPT e incluso modifican la personalidad lo que puede interferir con 

la capacidad de la víctima de solicitar atención médica adecuada, esto recalca la necesidad de que 

los profesionales de salud estén capacitados para identificar y abordar estas situaciones.  

 

Conclusión  

Los hallazgos del estudio en la Universidad Nacional de Chimborazo sobre las competencias 

investigativas de los docentes en Psicología Clínica revelan la importancia de fortalecer el 

desarrollo profesional en áreas específicas, como técnicas de simulación y enfoques cualitativos. 

A pesar de que los docentes muestran un sólido fundamento en conocimientos de investigación, 

existe un interés en recibir capacitación en áreas específicas. Estos resultados sugieren que la 

participación en proyectos de investigación está directamente relacionada con el desarrollo de 

competencias investigativas significativas entre el cuerpo docente, lo que contribuye al avance y 

promoción de la investigación científica en la carrera de Psicología Clínica.  

La integración de funciones de docencia, investigación y vinculación en la Universidad Nacional 

de Chimborazo resalta la importancia de la adquisición de competencias investigativas para la labor 

investigativa de los docentes en la educación superior. En este sentido, el estudio proporciona 

información valiosa para la mejora y potencialización de la investigación académica en la carrera 

de Psicología Clínica, lo que contribuirá a la formación de profesionales capaces de llevar a cabo 

procesos de investigación e innovación en el campo de la psicología clínica.  
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