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RESUMEN 

 

En la presente investigación se propone explicar la violencia de género, a base de una relación con la autoestima 

de las mujeres adultas, con la finalidad de ilustrar el conocimiento en base a las disyuntivas generales actuales, 

teorías principales como perspectiva de género, rasgos generacionales, un modelo teórico ecológico, donde a su vez 

se permite el estudio a este fenómeno, que en la actualidad causa estragos. La perspectiva de género conjuga espacios 

públicos, sociales, cultural, económico. El trabajo expone que la violencia de género; no distingue edad, formación 

académica, extracto social; sin embargo, es consecuente en los estilos de vida de las mujeres. En la actualidad existen 

mecanismos legales, esto brindan protección a las mujeres víctimas de violencia de género; sin embargo, a pesar de 

ello se reconoce falencias en los servicios públicos, el cual son ofrecidos por el Estado. Se utilizó la herramienta 

metodológica del muestreo aleatorio simple, para recopilar información, donde; mujeres adultas del Barrio Eugenio 

Espejo, demostrando una participación, indicando interés de la problemática, se emplea diversas estrategias por 

parte del Gobierno en disminuir los casos de la violencia de género, mediante a procesos de política burócrata, en 

cumplir con lo estipulado en los organismos de protección a la mujer. 
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GENDER VIOLENCE AND SELF-ESTEEM  

OF ADULT WOMEN IN THE "EUGENIO ESPEJO" 

NEIGHBORHOOD IN THE CANTON OF LA LIBERTAD, 2022. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

In the present investigation, it is proposed to explain gender violence, based on a relationship with the self-esteem 

of adult women, in order to illustrate knowledge based on current general dilemmas, main theories such as gender 

perspective, generational traits, an ecological theoretical model, which in turn allows the study of this phenomenon, 

which currently causes havoc. The gender perspective combines public, social, cultural, and economic spaces. The 

work exposes that gender violence; does not distinguish age, academic background, social status; however, it is 

consistent in the lifestyles of women. At present there are legal mechanisms, this provides protection to women 

victims of gender violence; however, despite this, shortcomings are recognized in public services, which are offered 

by the State. The simple random sampling methodological tool was used to collect information, where; Adult women 

from the Eugenio Espejo neighborhood, demonstrating active participation, indicating interest in the problem, 

various strategies are used by the Government to reduce cases of gender violence, through bureaucratic political 

processes, to comply with the provisions of the women's protection agencies. 

 

 

Keywords:   Self-esteem, Women, Cultural, Economic, Social trait, Gender violence.
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INTRODUCCIÓN 

En la actual investigación se plasma el propósito de estudiar rasgos de la violencia de género 

y la autoestima en las mujeres, desde tiempos antiguos la mujer era considerada como el sexo 

débil, el abuso y las desigualdades de la sociedad. A mediados del siglo XX las mujeres han 

logrado tener igualdad en derechos, salud, educación, trabajo, logrando desarrollar leyes, 

permitiendo a la mujer leyes que la amparen ante abusos, violencia, violación y discriminación. 

A pesar de existir leyes que respalden a la mujer, ante estos hechos de violencia; en muchos 

aspectos estos son ignorados, debido a las costumbres, ideologías.  

La violencia de género a nivel nacional, se presentan de manera más notorias en áreas tanto 

urbanas y rurales; donde los gobiernos no priorizan esta problemática, a pesar de que existen 

proyectos-programas de prevención, que enfatizan la protección de mujeres adultas, evitar a su 

vez casos donde el agresor termina cometiendo actos de femicidios. 

Existen muchos países que utilizan técnicas e instrumentos científicos de carácter 

cuantitativos y cualitativos; reflejando la gravedad de la problemática violencia de género, con 

el apoyo de entidades gubernamentales y no gubernamentales, el cual; regulan leyes que 

protegen a las mujeres violentadas. Se toma como ejemplo Unesco Mujeres, SEPAM, 

sustentando el vínculo que proporciona la presente investigación entre violencia de género y la 

autoestima de las mujeres.  

El género femenino es el núcleo vital en la estructura familiar, porqué; se encargan de la 

crianza y educación de sus hijos, los cuales; observan, copian, repiten, comportamientos de los 

padres; mediante la convivencia familiar. Las mujeres al ser violentadas e humilladas presentan 

una baja autoestima, un Estado de ánimo bajo, cuadros de depresión, en muchos casos 

suicidios.  

La Violencia de Género y Autoestima de las Mujeres Adultas, da apertura a desglosar 

parámetros, ayudando a medir la proporción social de mujeres víctimas de violencia de género, 

mientras que la autoestima disminuye a base del comportamiento del género masculino.  

Por constancia de la gestión pública del Estado, se logra crear una administración planificada 

donde se rige a cumplir con los ODS, estableciendo pautas en formar planes de gobiernos que 

solventen las necesidades de la población de manera local, regional y zonal. Ejes que 

interactúan de manera intersectorial donde cada área debe ser de interés del Gobierno, en el 

desarrollo de este trabajo de investigación abarca apartados teóricos, demostrando constancia 
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en interpretar aspectos sociales teóricos de la violencia de género y la autoestima de las mujeres 

adultas.    

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1. Antecedentes del problema de investigación. 

En Ecuador Surge el contexto de la emergencia sanitaria, SNPD y CNP (2021), donde se 

registraron 91.333 llamadas de emergencia a nivel nacional, vinculadas con la violencia 

intrafamiliar, produciendo 77 femicidios, reportados en el año 2019. Al contexto social la 

población da por sentado que la ejecución de las políticas públicas se establezca de forma 

rigorosa.  

Según SNPD y CNP (2021), existe el Plan Creando Oportunidades, cuya dirección ejecutiva 

es responsabilidad del presidente actual Guillermo Lasso. Cuya visión conjunta es cumplir la 

forma para organizar y proponer compromisos donde; los objetivos comprenden el deber a 

respetar derechos de los individuos, que faciliten normas de libertad de violencia, 

predominando a los grupos de atención prioritaria, en situación de desventaja o vulnerabilidad. 

Fomentando la igualdad, diversidad, para erradicar las formas o medios de discriminación, 

priorizando de forma sistémica el plan creando oportunidades, frente a las condiciones de 

pobreza, pobreza extrema y violencia.  

Unas de las soluciones planteadas son las Medidas de Protección Integral contra la violencia 

de género. “La violencia de género representa el símbolo más brutal de la desigualdad existente 

en nuestra sociedad”. 

Después de este incidente en el 2021, en marzo del 2022, la violencia de género llegó a 9.681 

casos; representadas en denuncias por maltrato físico, sexual y psicológico ejercido por algún 

miembro de la familia, estas denuncias no reflejan la realidad completa que viven las mujeres 

ecuatorianas, ya que en su gran mayoría no hablan de la violencia que sucede en sus hogares 

ante las autoridades competentes.  

Según Naciones Unidas (1980) “La violencia contra las mujeres es el crimen encubierto más 

numeroso del mundo”. 

La realidad de los casos de violencia en contra la mujer, en los espacios públicos y privados, 

se puede interpretar cómo han vivido las mujeres recibiendo intimidación en forma física, 

psicológica, sexual y patrimonial en los esquemas sociales como las relaciones interpersonales, 

educativo, laboral, en salud, y comunitario. 
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La falta de conocimiento al reglamento general de la Ley Orgánica Integral para prevenir y 

erradicar la violencia contra las mujeres genera incertidumbre acorde a los procesos 

administrativos, legales que garantizan los derechos de igualdad y no discriminación a la mujer; 

donde se encuentra vigente desde el 4 de junio del 2018. 

Según Ibáñez (2017), se desea alcanzar que un 30% de la población a través de los medios 

de comunicación, reaccione ante la violencia de género en contra de la mujer y la familia; los 

cuales se transmiten de manera audiovisual programas de prevención, para que el país 

disminuya los índices de violencia, ya que esto influye al contorno social, cultural, político, 

económico.  

Se considera que la diversidad poblacional otorga instancias administrativas de justicia 

desde 1994, se ubicaron los espacios como; Comisaría de la mujer y la familia (CMF). 

Atenuando las plazas culturales, económicas, políticas, educativas etc.; promoviendo leyes en 

contra la violencia de la mujer y la familia, obteniendo de forma crucial recursos de protección 

accediendo a la justicia.  

La realidad sobre las demandas en Ecuador sobre el cumplimiento de la intervención de 

calidad al amparo de los derechos de las mujeres, que a partir de entonces el impacto a la 

necesidad asciende, escalando a nivel internacional donde las alarmas preocupan al Estado.  

En el contorno social la autoestima proviene de las condiciones de vida, y lo que se 

experimenta a lo largo de su vida; existe una amplia gama de abusos en el cual; se enfatizarán 

los abusos físicos, psicológicos, económicos, verbales y sexuales; para delimitar el estudio de 

la autoestima. La presente línea de investigación relaciona a la violencia de género y la 

autoestima de las mujeres adultas, presentes en el barrio “Eugenio Espejo” del cantón la 

Libertad; centrándose en la situación de intimidación intrafamiliar.  

En base a las preocupaciones de la vida cotidiana de las mujeres de este barrio, se desea 

estimar la violencia de género y el efecto que provoca en la autoestima, y como afecta el rol de 

la mujer cuyas relaciones se desenvuelve en el entorno familiar.  

En el Ecuador existen organismos de apoyo para la mujer en las diferentes provincias, que 

resguardan los derechos de los grupos de atención prioritaria como LA CASA HOGAR DE 

NAZARENO en la provincia de Santa Elena. Es posible comprometer una coherente acción 

política sea de utilidad en abordar un modelo explicativo, donde los procesos de estudios sean 

correspondidos, junto con una intervención para desatar las dimensiones y conexiones 
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estructurales, buscando desarrollar una estrategia, de esa forma facilitan la relación de las 

variables en análisis con un pensamiento crítico.    

1.2. Formulación del problema de investigación.  

 

¿Qué efectos tiene violencia de género en la autoestima de las mujeres adultas del barrio 

“Eugenio Espejo” del cantón La Libertad, 2022? 

 

 

1.3. Objetivos.  

 

1.3.1. Objetivo general. 

• Establecer el nexo causal que existe entre la violencia de género y la autoestima de 

las mujeres adultas, para formular lineamientos en estrategias sociales que 

minimicen el problema. 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 

• Deducir las teorías sustantivas en la relación de la violencia de género y la autoestima 

de las mujeres adultas del barrio “Eugenio Espejo” del cantón La Libertad. 2022  

• Explicar la situación actual en relación con la violencia de género y la autoestima de 

las mujeres adultas del barrio “Eugenio Espejo” del cantón La Libertad. 2022 

• Sintetizar estrategias sociales en base a una conciliación de la violencia de género y 

la autoestima de las mujeres adultas en el barrio “Eugenio Espejo” del cantón La 

Libertad. 2022 
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1.4. Justificación de la investigación. 

El propósito de la investigación conjuga líneas en base a violencia de género, concretando 

coyunturas sociales, culturales, económicas; donde existen leyes que garantizan la protección 

integral de las mujeres víctimas de violencia de género, las cuales son: El Condigo Civil Penal,   

El Estado da prioridad a las personas que tienen los recursos económicos en todo el apartado 

del sistema judicial y dejando de lado a las mujeres de escasos recursos, sin tener en cuenta los 

casos de atención grave, para así minorar la violencia intrafamiliar.   

Acordado el valor de importancia del problema de investigación, se plantea pocas prácticas 

en la articulación de derechos, acogiendo a los grupos de atención prioritaria, destacando la 

población de las mujeres adultas afectadas por la violencia de género, conllevando en alterar 

el grado de autoestima.  

La violencia de género destaca como un problema social, se evidencia conductas junto con 

actitudes de menosprecio hacia la mujer, a la vista pública o como persona, ejercida de esa 

manera por el agresor, dando un estereotipo de superioridad intelectual, moral y social, 

atenuando y justificando los motivos para ejercer acciones de violencia; de modo físico, 

psicológico, sexual, económico; desarrollándose en espacios públicos, evidenciando la 

eversión del poder.  

Se plantean estrategias de formulación, con una mirada económica, social, de seguridad, 

atenuando actores intersectoriales, promoviendo desvincular los desafíos que ésta presenta, una 

planificación para promover cambios estructurales arrastrados por la pandemia y a lo largo de 

una crisis. 

En Ecuador las proporciones de oportunidad enfrentan desafíos, examinando la atención 

necesaria en determinar la situación de pobreza multidimensional, aunque el fortalecer el buen 

uso de los recursos públicos, promueven la eficiencia de condiciones dignas para acceder a 

diferentes servicios, buscando de esa forma la persistencia del crecimiento económico, 

promoviendo condiciones de vida estables, productivas, como también libres de violencia e 

independencia.  

Un poder conjunto da por hecho la magnitud de las acciones que promueven una cohesión 

social, formando la producción de profesionales en la intervención de protocolos técnicos, 
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respondiendo a la necesidad de la colectividad, junto con la acción participativa se vincula al 

objeto de estudio, esto responde a la problemática a resolver.  

La mayoría de las carencias surgen por los recursos socioeconómicos, una fuente de ingresos 

al hogar es multifacéticos, desatando variación en las condiciones de vida, provocando 

precariedad en contra de la mujer o la familia. Los patrones de vida arrastran el surgimiento de 

cambios en la familia, la decisión de salir o buscar apoyo en la población, destaca que la 

realidad se puede cambiar, otorgando un seguimiento principal sin caer en las detenciones del 

conflicto social cuya conciencia se quiere destinar en la desigualdad.  

La disposición de erradicar la desigualdad provoca, la moción de tomar prácticas cuya 

conciencia se quiere promover libertades, decisiones en base a las oportunidades, son de 

aspecto social, económico, político y cultural, a través de las diversas expresiones la sociedad 

civil construye una obligación impuesta por diversos organismos de carácter intersectorial, esto 

provoca que afecten el desarrollo de prevención a la violencia contra la mujer.  

La importancia acerca del principio de igualdad enfoca semblantes acerca de características 

étnicas, en edad, sexo, identidad de género o cultura; promoviendo los deberes con respecto a 

la convivencia familiar, dicho de esta manera la construcción de mecanismos como parte de 

estrategias otorgan garantías de protección, trabajando junto a herramientas para el goce de 

medir los fenómenos eficientes en la prevención y erradicación de violencia ejercida a la mujer. 

La responsabilidad social promueve medidas en los mecanismos, para una satisfacción de 

políticas, en los grupos de atención vulnerables, exigiendo al sistema como la atención efectiva 

del goce de los derechos. Por medio del Ministerio de Justicia, y el Plan Nacional de 

Erradicación de la Violencia de Género hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres, crean 

competencias en actividad al seguimiento de las denuncias, provocadas por la violencia 

intrafamiliar, con el sentido de pertenencia a cumplir con destrezas que regulen la garantía de 

los derechos. 

Las posibilidades de la constante evolución al desarrollo son amplias, por el ámbito social 

se caracteriza la finalidad de promover de la forma más efectiva la prevención y erradicación 

del problema de investigación, posibilidades que, junto a la vinculación de gobiernos del 

territorio regional.  
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Aumentar significativamente la financiación de las organizaciones de mujeres (logrando 

cambios positivos mediante políticas para eliminar la violencia), simbolizar las campañas de 

devastaciones provocadas por la violencia incitado por el hombre. 

 

2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

2.3. Conocimiento actual. 

Según Navarro, et al. (2018), enuncian que las mujeres indígenas están en un grado de 

desventaja, con estado económico deficiente (ser pobres), el ser indígenas y mujeres inmersas 

en un contexto social de dominación masculina, orientando el estudio de la relación en la 

autoestima, violencia de pareja junto con la conducta sexual en las mujeres indígenas.  

 En medio de los esquemas discriminación transciende de géneros y culturas, en otras 

palabras, la dimensión del estilo culturalidad predomina un sistema rígido en desigualdad. 

Reflejando el desconcierto a las decisiones acerca de los derechos sexuales dentro de las 

comunidades indígenas, en donde destinan relaciones matrimoniales a temprana edad, 

maternidades forzadas, junto con la violencia ejercida en las prácticas sexuales.  

En la metodología Navarro, et al. (2018), destacan el tipo de investigación descriptiva-

correlacional con un diseño transversal entre las variables; cuya población a escoger es de 386 

mujeres indígenas, cuyas edades a representar fue de 18-60 años, seleccionadas por el muestreo 

aleatorio simple, indicando el valor de autoestima entre 40 (alta) hasta 10 (baja) puntos; esto 

permite calcular la escala de violencia de género valorando los comportamientos de agresión 

física, sexual, etc. en la población escogida.  

Los autores comparten los escenarios de vida se encuentran con la expectativa de un futuro 

mejor, sin embargo; el ambiente que acentúa la deserción escolar agrava la toma de decisiones 

en la vida, esto a su vez establece que los roles de género en la familia del tejido rural sean 

consecuente con las mujeres, donde interviene la competencia social diagnosticando que es un  

problema de salud pública, en el cual; las nuevas generaciones heredan las prácticas de 

convivencia violentas evidenciándose la huella histórica de la violencia de género. 

En conclusión los autores Navarro, et al. (2018), muestran la correlación de las variables de 

estudio donde las mujeres indígenas soportan la violencia de género, en efecto según el estudio, 

las mujeres normalizan el comportamiento hostil de su pareja, afectando la personalidad 

mediante la autoestima decrece; ciertamente en el contexto cultural prevalece la ignorancia 
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sobre los derechos sexuales, esta situación avanza en la desigualdad aumentando la frecuencia 

de casos de violencia, física, psicológica y sexual por parte del cónyuge.  

 

  Según Guarderas (2015), debate sobre qué; los actores asociados al interactuar en estos 

espacios públicos de atención a las víctimas de violencia de género son las comisarías de la 

mujer y la familia, la fiscalía, policías especializadas en la atención a la violencia intrafamiliar, 

la policía judicial, equipo técnico conformado por profesionales en psicología, trabajo social, 

y derecho en Ecuador, el autor conjuga escenarios donde la violencia de género actúa 

consecutivamente desde 1980 hasta la actualidad, esto requiere la construcción del contexto 

específico a nuevas técnicas contenciosas, sistematizando en la instrucción a la buena práctica 

del perfil al área de salud competente, donde se inicia un proceso largo, y costoso que 

revictimiza a la víctima. 

Se reflexiona que el machismo es un rasgo propio cultural, la novedad actual ocurre porque 

las mujeres han tomado fuerza, mientras que los hombres sienten inseguridad por lo cual, 

necesitan mostrar que siguen siendo jefes de familia, la pobreza junto con la falta de 

organización influye en las formas de convivencia, perpetuando la violencia de género tratando 

al miedo como modelo familiar.  

Con respecto Guarderas (2015), conjuga estos fenómenos sociales, a una dirección 

metodológica cualitativa donde se desata la descripción de los relatos a las personas 

entrevistadas describiendo el principio del contexto por el núcleo familiar, donde se destaca la 

práctica auténtica de la intimidación realizado por algún miembro del hogar, escenarios que 

provocan el atentado del bienestar físico, psíquico provocando el quiebre de los vínculos 

naturales de la familia. Quienes han vivido en violencia intrafamiliar entran en escenas la 

vigilancia y control, los guardianes del hogar (suegras, esposos, cuñadas), perpetúan miedos e 

incertidumbre a la víctima guardando el orden de violencia. 

Según la consideración del autor Guarderas (2015), reitera al Registro del Código Penal 

artículo número 180 del año 2014, que la trata de personas, la explotación sexual, la 

prostitución forzada, la pornografía infantil, se coloca en espacios públicos del tejido social 

cuya representación es del conflicto armado, especificando los delitos vinculados a la violencia 

de género. Se busca establecer enlaces en la equidad de género, en áreas laborales, religiosas, 

educativas, culturales o en salud, en el cual; se despliega signos del objeto de estudio, esto 

recae en calificar escenarios donde son dirigidos a la Ley en Contra la Violencia a la Mujer y 
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la Familia, caracterizando que las instituciones deben dar prevalencia a la vigilia de atención 

para identificar quienes afrontan la violencia de género.  

Estos espacios ocupan mecanismos para establecer un equilibro en la vida de la víctima 

volviéndose eficaces otorgando garantía en estos procesos inquisitorios.  

Según CEPAL (2020), otorga formalidades para gestionar las acciones de voluntad social, 

donde se esté acorde a la cero tolerancia de la violencia en contra las mujeres, existe 

obligaciones de interés de financiar, prevenir y responder a los escenarios donde prevalece el 

ambiente a la violencia, instancias que aseguren la prioridad en acoger servicios especiales, 

que garanticen el acceso al continuo sistema penal. 

La denominación masculina predomina la dificultad del goce efectivo de los derechos, a 

base de la emergencia sanitaria del covid-19 aún prevalece niveles de violencia a escala nivel 

nacional, regional e internacional, donde el promedio de agresión es de 1 a cada 3 mujeres son 

sometidas a formas indiscriminadas de violencia, esto expone qué las mujeres resisten el 

impacto físico, psicológico, social, e incluso económico.  

CEPAL (2020), recalca la metodología cuantitativa presentando que el femicidio persiste en 

América Latina y el Caribe, los estudios estadísticos acerca del femicidio predominan en 9 

países, estos son Ecuador, Paraguay, Uruguay, Perú, Argentina, Costa Rica, República 

Dominicana, Honduras y El Salvador; en cuanto se despliega la calificación a niveles de 

violencia de género, ocurre la saturación de los servicios de salud a causa de la crisis sanitaria 

el 2019.  

Se expone una cantidad de denuncias a causa de la violencia contra la mujer y la familia, 

esto que requiere atención política de carácter urgente, donde el aumento de recursos fiscales 

debe responder a garantizar la atención a mercados de salud, espacios judiciales; del mismo 

modo se busca reducir índices en la mortalidad de femicidios.  

Por conclusión CEPAL (2020), replica que los gobiernos regionales de América Latina y el 

Caribe, adapten servidores públicos junto a sus necesidades social, cultural; para generar 

estrategias de poner fin a la violencia contra las mujeres, con el fin de aumentar la justicia 

social, judicial, pública y política exponiendo la fiabilidad de servicios fiscales.  

En cuanto a los autores Juárez, et al (2022), plantean que los mercados hábiles del Estado 

públicos-privados hacia las mujeres son insuficientes, la experiencia social de la violencia de 

género genera que en la prostitución se desarrollen estrategias de explotación sexual, cuya 
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apropiación de plazas públicas, da el poder a la sociedad de juzgar a quiénes se encuentran en 

situación de prostitución. 

Esto simboliza la gravedad de recursos por organismos institucionales el cuál, deben 

amparar derechos humanos, a quienes actualmente se encuentran en situación vulnerable, 

donde la integridad prioriza la dignidad de “Vivir sin miedo”. Juárez, et al (2022), se basa en 

características cualitativa con alcance descriptivo, donde las entrevistas a las mujeres fueron el 

escenario para explorar la percepción de la situación de prostitución; de manera que los datos 

explicativos manifiestan las razones que ejercen esta actividad, la disposición es esclarecer 

límites en los encuentros eróticos. Las mujeres ven este ejercicio laboral sin violencia sexual, 

esto permite una forma de lucrar por medio de sus cuerpos, siendo la causa principal el 

bienestar económico que esto provoca hacia su familia.  

A conclusión Juárez, et al (2022), da comprensión en la percepción que tienen las mujeres, 

que viven de sus cuerpos, dentro de estos actos de prostitución, se implementan estrategias para 

resistir o establecer límites en los encuentros eróticos, se caracteriza de episodios violentos 

cuando la percepción de acciones de la violencia se demuestran con fuerza, esto terminan 

siendo experiencias cotidianas según el tiempo de constancia, se concreta el déficit de los 

Derechos Humanos al ser una atención primordial en la situación de violencia de género; sobre 

todo en la pandemia. 

 Según expresa el autor Iwama (2022) los aspectos de la localidad son claves para reproducir 

técnicas al desarrollo, mediante la implementación de estrategias para crear espacios de 

autoconciencia, presencia propia, la vulnerabilidad el rol de género, en cual; define como 

activismo efectuando al cambio, mediante cualquier acción el propósito transforma espacios 

representativos sociales, políticos, o culturales. Aunque de pequeña escala de un grupo de 

personas de mayor extensión, genera el arte feminista; esto define la estética de las mujeres 

reivindicando los movimientos colectivos.  

Se demuestra los resultados que en Latinoamérica construyen nuevos lenguajes de 

expresión, reconociendo la importancia del sistema capitalista-neoliberal, para prevalecer el 

reconocimiento a la capacidad en la humanidad, juntando la expresión de compartir y organizar 

estructuras sociales. Desenvuelve instancias en la tradición de las manifestaciones basadas en 

expresiones sociales-culturales; dupla que consiste en simbolizar rasgos de acción pública en 

para que estos estragos de violencia de género no queden en el olvido. 
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A conclusión de Iwama, (2022), expresa que el mundo globalizado se caracteriza por dar 

importancia a los movimientos sociales de carácter pacíficos, en la época actual esto se 

considera un espacio libre que trasciende fronteras; señala la prevalencia real sin incertidumbre 

con la colectividad, las acciones que construyen un espacio para las mujeres que estén 

conectadas de manera positiva. 

Los autores Urzúa et al. (2019), la Convención Internacional de Eliminación sobre las 

formas de Discriminación Racial, puntualiza que todas las distinciones de exclusión, 

restricción, asentada por los motivos de raza, color, y origen; proceden al goce en base al deleite 

del ejercicio, en construir condiciones de igualdad, conjugando los derechos humanos con 

libertad.  

Aun cuando existen diversas formas de discriminación este se enfoca en el estudio de la 

discriminación, étnica-racial, puesto que con mayor frecuencia diferentes localidades a 

considerar, existe una densidad que considera las relaciones, en el cual; proporcionan los 

medios empleados en observar de forma neutral describiendo la desestimación a las situaciones 

de desigualdad o de exclusión presentado como xenofobia. 

Ilustrar la metodología Urzúa, et al. (2019) se expresan mediante al desarrollo de la encuesta 

en estado de vulnerabilidad social, aspirando la función de accesibilidad con el cumplimiento 

en los criterios de inclusión antes mencionado. Para medir el valor de la autoestima individual 

o colectiva, se utilizó la escala de Rosenberg; mediante la satisfacción de sentimientos de cada 

persona; la descripción que tiene uno mismo, esto permite evaluar la autoestima alta a 40 puntos 

y la autoestima baja en 10 puntos. 

Denota  Urzúa et al. (2019), expresan la autoestima colectiva mediante las siluetas 

predecesoras cuya representación conlleva atributos que engloba una cohesión social 

menospreciada, se despliega  las consecuencias que afectan valores culturales en los grupos 

minoritarios, cuyas habilidades que ilustran la intuición predomina acciones que suman el 

poder de ejercer la segregación natural de la población, esto atribuye desventajas sobre criterios 

autónomos, concretando la presencia del rendimiento en una autoestima baja. 

Esto contribuye que la información en cuanto la discriminación ejercida, sobre los efectos 

de la autoestima individual, es proyectada en la colectividad, se desata mediante las personas 

que sufren discriminación en este caso serían las personas con violencia. 
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En conjunto a los autores Matud et al. (2016), presenta la violencia de género en 

consideraciones habituales; esto define al contexto sexual, físico, psicológico, verbal; 

provocada por el hombre aplicada de manera individual o grupales. 

 El maltrato en la pareja intima se desencadena afectando directamente a la mujer, esto se 

mide con impactos culturales, la Organización Mundial de la Salud (OMS) mide proporciones 

cuyo objeto es adoptar medidas para reconocer las oportunidades en los servicios para las 

mujeres, fomentando iniciativas ante el problema que se oculta en relaciones, es vigoroso 

plasmar modelos de gestión participativa en los centros especializados cuya misión es ofrecido 

servicios fomentando ayuda.  

La metodología que expresan Matud et al. (2016), compone el instrumento de mujeres 

víctimas de violencia de género entre la edad de 24 años a 64, estas reseñas muestran 

características que dan apertura a los valores de intervención para seguir el estudio. Es común 

la consistencia que evalúa la percepción del progreso al maltrato por la pareja. Los grupos de 

asentamiento de mujeres víctimas en violencia que muestren años de maltrato, predominan que 

la autoestima se vuelva una variable constante, estimulando la conducta humana de manera 

negativa o positiva; destacando el propósito del apoyo social dentro del grupo de intervención, 

se debe optar por medidas direccionadas a la permanencia de control a mejorar estilos de vidas.   

A finalidad de Matud et al. (2016), da frecuencia al tratamiento grupal cuya dificultad 

expresa, estrategias para brindar ayuda psicológica a quienes la urgen. La interrupción del 

programa de intervención toma un rasgo económico, laboral, desglosados o irrumpidos por 

horarios, por actividades cotidianas de los diferentes estilos de vida, cambio de domicilio; 

desplazamiento a futuros estudios, el cual; este el análisis debe aclarar la urgencia de casos, en 

base a evidencias junto a la necesidad de validar la recuperación de las mujeres víctimas de 

violencia. 

Por tanto Ezequiel (2022), debate que la cantidad de información que incluye noticias 

maliciosas se consideran un algoritmo de generalización, en el cual; se propaga por los medios 

de comunicación poco verídica, agentes económicos enfocan medidas no reguladas a 

periodistas-ciudadanos que consideren la libertad de expresión como un derecho que no 

conlleva responsabilidades.  

Describir la política de gobierno se deriva al contexto institucional, esto muestra desacuerdos 

en base a derechos humanos fundamentales donde la democracia maneja una dimensión 
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epistémica, la libertad de expresión junto al rol social inicia que los medios de difusión 

desencadenen discrepancias en la prevalencia de la información verídica.  

 

Las convicciones muestran gradualmente que las políticas de quienes prevalecen en el 

gobierno dan constancia de manejar casos de corrupción, junto con noticias falsas describiendo 

la violencia simbólica, debatiendo la diversidad de creencias, criterios, desacuerdos que son de 

interés públicos. Aun de manera constante se confía en autoridades que desatan procesos de 

falsedad en asuntos públicos.  

El sistema democrático permite abogar por la veracidad de indagación de información 

atribuyendo escenarios donde ciudadanos, agentes económicos, partidos políticos, estratos 

sociales y cuerpos profesionales se vinculen en espacios públicos, conformando la 

comprensión de obtener resultados donde la rendición de cuentas en los gobiernos predomine 

el ejercicio de debatir consecuencias de la administración vigente vinculados al poder de 

evaluar y juzgar políticas.  

A Ezequiel (2022), garantiza que los derechos fundamentales al goce y el disfrute sobre la 

libertad de expresión errada es mediante a la información donde se destaca casos de corrupción 

vinculados a la violencia de género, esto prioriza casos absortos de convivencia que están 

presentes en áreas locales, nacionales, e internacionales; denominando que la opinión pública 

deserta casos de importancia, sin embargo; son de prevalencia las convicciones en mantener 

oculta esta información.  

La sociedad civil proclama la atención a esta emergencia en brindar apoyo económico, 

resguardo social, atención médica donde se evalúa los grados de violencia predominando que 

no se normalice esta acción. Los organismos sociales buscan erradicar o encontrar un equilibrio 

donde las mujeres deben sentirse seguras y libres de opresión por parte de su agresor. 

Según Iglesias, (2022) da repertorio eficiente en los movimientos sociales contribuyendo la 

riqueza de una colectividad valientes unidos por mismo fin, las protestas logran alzar la voz de 

los grupos sociales en carácter de atención prioritaria, causando el ejercicio de manifestación 

en oposición al gobierno.  

Los hechos relacionados a la justicia social se centran en la historia de las mujeres; la 

regulación de horarios, sueldos laborables, la consideración por el derecho al sufragio de las 

mujeres prevalece desde el pasado, esto buscó beneficios y reformas compuestos a los estatutos 
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nacionales e internacionales, sin embargo; en la actualidad se disfruta de diferentes contextos 

sociales.  

En metodología Iglesias (2022), da noción al marco se (consiste en otorgar un valor agregado 

a la creencia de la maternidad en la defensa de libertad), se prioriza esta herramienta al proponer 

el ejercicio de interpretar e identificar acontecimientos de un espacio territorial; esto permite 

medir la magnitud de la violencia de género, se desea cumplir con estrategias fortaleciendo 

características de las protestas sociales mediante a los efectos generados por procesos políticos, 

económicos y en telecomunicaciones donde el Estado da censura a las cláusulas que el pueblo 

exige. 

En conclusión Iglesias (2022), se debe otorgar cláusulas de auditoría con disposición pública 

al Poder Ejecutivo, esto se relaciona con la intervención de la sociología en interpretar los 

movimientos sociales de las mujeres junto con sus contextos históricos, que favorece al 

constructo social mediante la libertad de representar las necesidades de estos grupos focales 

integrado por mujeres y sus roles dentro de la sociedad es decir; (funcionarias, empresarias, 

policías, maestras, estudiantes, obreras, amas de casa etc.), identificadas por el 25 de noviembre 

“Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

Según García y Arocas (2021), Identifican los factores de riesgos en el desarrollo de 

personalidad celotípicas, los celos se muestran en emociones tales como: ansiedad, 

preocupación, tristeza, odio, arrepentimiento, amargura, envidia, culpa, se esclarece por un eje 

normal o el desencadénate patológico, esto prevalece en las relaciones de pareja, los 

pensamientos reaccionan de manera gradual al comportamiento del agresor, provocando 

acciones de interpretación errónea en la búsqueda de pruebas de infidelidad se caracteriza por: 

interrogación del cónyuge, llamadas telefónicas frecuentes, búsqueda de registros en redes 

sociales, visitas sorpresas, maquillarme, prohibir vestimenta; mediante a la realidad de hechos 

surgen sospechas, inquietudes de la persona apreciada; a medida esto provoca que las 

condiciones de violencia aumenten en cual, desemboca en torturar hasta llegar al deceso de la 

víctima. 

Se analiza este estudio por 23 mujeres, se aclara que rasgos sociales, culturales o; no 

distingue algún patrón educativo en profesión o nivel social, sin embargo; se presenta mayor 

incidencia del trastorno antisocial en la personalidad, incluyendo factores de riesgo en los 

antecedentes familiares (abuso de sustancias psicotrópicas, violencia de género). 
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En conclusión García y Arocas (2021), explican el entorno de las familias disfuncionales en 

los films y hacen como referencia a manifestar la violencia de género, es el consumo del alcohol 

extendiendo mediante la conciencia de la enfermedad celó-pata cuyo trastorno es de fondo 

psicológico o psiquiátrico, cuyas expresiones del celó-pata surge por relaciones sentimentales 

o familiares, donde se expresan emociones intensas y negativas como (Odio, culpa, ira, colera, 

venganza).  

Comportamiento controlador sobre la persona amada, violencia de género, sentimiento 

de posición, desconfianza por la persona amada, ansiedad constante, delirios de infidelidad, 

baja autoestima, sentimientos de inferioridad, abusos de sustancias tóxicas, insomnio, la 

violencia ejercida por una tercera persona sucede en forma decreciente la agresión física, 

asesinato, intento de asesinato, venganza, chantaje, secuestros, difamación provocando el 

deceso de la víctima. 

Según Flores et al. (2022), localizan la conexión de la desigualdad donde engloba a las 

asimetrías sociales equivalentes con la violencia de género, este fenómeno existe con la 

representación multifactorial que a su vez es invisibilizando con los efectos que transcender a 

lo largo de vida de las mujeres. La dimensión de la desigualdad crea problemas en el contexto 

social escenarios como el familiar, educativo, laboral e institucional, ubica ejes de 

vulnerabilidad en estos espacios donde las mujeres son participes, a medida que ascienden estos 

casos de agresión afecta el grado de vida productiva de la mujer, disminuyendo el acceso a 

recursos o servicios ofrecidos por el Estado.  

La moldura de la sociedad capitalista presenta a mujeres regionales que enfrentan 

condiciones de vulnerabilidad, junto con las brechas en los roles de género afectando 

continuamente el ciclo de vida en las mujeres, limitando el ejercicio pleno de autonomía 

económica en los procesos educativos, laborables que a medida son esenciales para cumplir 

independencia de autorrealización personal. 

Flores, et al. (2022), permiten el enfoque de carácter cuantitativo-cualitativo junto al eje 

transversal de experiencias subjetivas en la manifestación del problema social en las mujeres 

que vivieron en violencia, la técnica utilizada es la entrevista semiestructurada con guiones 

redactados por promotoras comunitarias, encargadas en la atención a las personas adultas 

mayores cuya trayectoria de investigación está basada en la red familiar, la información fue 

tratada por MAXQDA analizando dimensiones donde se identificaron diversas características 
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sociodemográficas, quienes presentaron grados de desigualdad a lo largo de la vida 

comenzaron desde la infancia. 

 

La presencia de la deserción escolar es frecuente en el contexto rural por falta de 

infraestructura, talento humano, arrastrando situaciones de desventaja en las mujeres, 

dedicando la atención temprana la reproducción del hogar, en actividades domésticas, agrícolas 

o ganaderas, asumiendo varios cargos de responsabilidad.  

Para Lara y Caba, (2019) la violencia que padece la mujer por parte de su pareja conduce a 

problemas psicológicos que afectan la autoestima en la mujer para ello en su artículo realiza 

un estudio con enfoque cuantitativo de tipo comparativo en la que realiza la diferencia de 

mujeres que han sido víctimas de violencia por parte de su pareja y de las que no han sufrido 

violencia.  

Para identificar el tipo de violencia se aplicó un formulario estructurado y autoadministrado, 

y para evaluar la autoestima se utilizó el inventario de Rosenberg, como resultado se aprecia 

estadísticas significativas de diferencia en la autoestima de las mujeres que sufren violencia, 

poseen una edad media de entre 38 a 55 años y las que no son violentadas con edades de 25 a 

37 años, mediante esta prueba estadística sostiene que la baja autoestima en las mujeres está 

asociada a la violencia de pareja. 

Resalta en su artículo que muchas mujeres reducen su autoestima cuando son abusadas 

física, psicológica, simbólica y verbalmente, cuando su pareja o conyugue la ridiculiza, se mofa 

de ella, critica, insulta, amenaza, empuja entre estas y otras acciones violentas que provocan 

en la mujer sentimientos de culpa, vergüenza y pensamientos que la desvalorizan y hacen creer 

que es la culpable y la que ocasiona esa reacción en su pareja sentimental. 

La autora destaca la importancia de incluir programas de ayuda psicológica a mujeres 

víctimas de violencia, en la que se trabajaría por la recuperación emocional que necesitan y 

con ello mejorar su salud ya que ante estos actos se visualizan afectaciones importantes en su 

vida diaria.  Posteriormente se encontró en Mera et al. (2018), la propuesta de un programa 

cognitivo conductual en la autoestima en mujeres víctimas de violencia familiar la cual está 

motivada ante la necesidad de conocer en 200 mujeres que pertenecen al distrito Chongoyape 

el nivel de autoestima luego de perecer violencia familiar, con edades de entre 20 y 50 años. 
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Se realiza un estudio de tipo descriptivo propositivo, cuya muestra se extrajo de una 

población de 200 mujeres a las cuales se le aplicó la evaluación con la escala de Autoestima de 

Stanley Coopersmith con el que se evalúan tres escalas (sí mismo, social y hogar) con intervalos 

de nivel medio, alto y bajo. Se estima que es importante trabajar en la autoestima de mujeres 

que han sufrido algún tipo de violencia por lo que es necesario tratar las distorsiones cognitivas, 

ya que estas son malos hábitos de pensamiento, con lo que la persona interpreta la realidad de 

forma irreal por lo que esto impide una recuperación y permite que la persona abusada 

mantenga baja autoestima. 

Se determina en los resultados que las féminas que han sufrido de violencia presentan niveles 

medios y bajos en autoestima general, para las escalas de ellas mismas y social con resultados 

bajos y medios y para hogar reflejan niveles medios seguidos de bajos, por lo cual se justifica 

la propuesta como programa en favor de mejorar la autoestima de mujeres violentadas. 

También Fernández et al. (2020), en su trabajo de titulación realiza un estudio investigativo 

en el cual se analiza la relación que existe entre violencia y autoestima para lo cual se toma 

como referencia a mujeres de un centro poblado de Huancavelica 2020, realizó una 

investigación tipo básica de nivel relacional y diseño correlacional a una muestra de 60 mujeres 

en edades de 25 a 30 años. 

Se utilizo la metodología de enfoque cuantitativo, con técnica de análisis y procesamiento 

de datos con estadística descriptiva, además de utilizar la Rho Spearman en la contratación de 

hipótesis.   

La investigación tiene como fin determinar si la violencia influye para bajar la autoestima 

en las mujeres objeto de estudio con lo que se establece dar recomendaciones a las autoridades 

del centro poblado Huancavelica de emplear proyectos o programas de prevención y 

promoción en contra de la violencia de género y a favor de implementar terapias de 

recuperación en la autoestima de mujeres en situación de violencia. 

Considerando que Condor y Panduro (2022), en su investigación cuyo fin está en determinar 

si la violencia económica se relaciona con la autoestima, se aplica a 102 mujeres adultas de 

edades comprendidas entre 18 a 30 años, en la ciudad de Lima que han sufrido violencia 

conyugal. 

Para el estudio se utiliza la metodología con diseño no experimental de carácter empírico y 

tipo correlacional con la aplicación de un cuestionario de violencia familiar y la escala de 
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autoestima de Rosenberg. Los autores resaltan en el texto la existencia de violencia económica 

como limitante para las mujeres en la toma de decisiones en caso de sufrir agresiones físicas, 

psicológicas o verbales y se ven sometidas a estos maltratos ya que no cuentan con recursos 

económicos para separarse de su agresor, mayormente se da en casos donde existen niños por 

lo que enfrentan sus miedos, para que sus hijos no se vean afectados ante la situación de 

necesidades sobre todo en la alimentación. 

Se recomienda en el texto continuar con investigaciones que contribuyan a seguir 

adentrándose en temas importantes como es el de la violencia económica y como esta influye 

en la autoestima de las mujeres, así como también utilizar estas investigaciones para mejorar o 

implementar políticas o programas que ayuden a proteger a la mujer ante situaciones violentas. 

Continuando con Morales y Zambrano (2019), se ilustra artículo dando referencia a la 

violencia y frecuencia con la que esta se aplica a mujeres en gestación, para la realización de 

este estudio se aplicó un estudio descriptivo transversal con féminas gestantes en el Centro de 

salud de Mi Perú, con la participación de 210 gestantes atendidas en la institución. Establecen 

en el presente artículo que la violencia generada en el periodo de gestación no solo afecta a la 

madre sino también genera efectos negativos en la salud del hijo por lo que se considera que el 

embarazo no impide la agresión, esta se evidencia de manera frecuente en situaciones donde la 

pareja agresora termina siendo su ex. 

Para el presente estudio se realizó una encuesta que fue aplicada por personal de salud, se 

aplicó el instrumento en las instalaciones del centro de salud, antes, durante y posterior al uso 

de los servicios médicos, de acuerdo con la disponibilidad de tiempo que tuvieron las gestantes. 

Al concluir con el artículo los autores estiman es importante se realice el tamizaje de 

violencia en las gestantes para llevar un control saludable en el embarazo y este llegue a 

culminar con bienestar para la madre como el parto seguro. 
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2.4. Fundamentación teórica y Conceptual. 

Violencia de Género  

Las conjeturas sobre la violencia destacan la unión en diferentes plazas de la sociedad, en el 

ámbito doméstico, espacios públicos, en los mercados laborables, en la participación 

política/comunitaria, en el transporte público, acoso en las calles, espacios educativos, incluso 

en el ciberespacio, presentando escalas de vulnerabilidad-desigualdad por motivos de raza, 

origen étnico, orientación sexual, identidad de género; asociadas (Ezequiel, 2022) (Matud, 

Padilla, Medina, & Fortes, 2016) por la cultura patriarcal predominando la discordancia 

estructural, generando la violencia de género activa, que predomina en la niñez; las formas de 

disciplina, el inicio sexual forzado, (Flores, Esparza, & Cárdenas, 2022) matrimonio infantil 

contribuye a la realidad las conductas controladoras por quienes practiquen la violencia.  

Las formas de visibilizar esta problemática de la violencia de género son junto a los 

movimientos sociales, se reconoce como complicación de asunto público en representación 

política (Ezequiel, 2022), es hasta el año de 1994 donde se lleva a cabo la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar, Erradicar la Violencia contra la Mujer representando 

el instrumento jurídico internacional donde se declara en el Art. #3 “Toda Mujer tiene derecho 

a una vida libre de violencia en espacios públicos o privados”. Es importante esclarecer que los 

esfuerzos a nivel internacional la violencia en contra de la mujer no se ha erradicado y la 

magnitud continúa ascendiendo. ([OEA], 1994) 

La sociedad expresa que la violencia de género en contra la mujer y la familia son 

desvaloradas, esto depende de los recursos atendidos, cambiar las condiciones del problema 

manteniendo los efectos dentro de los límites; sin embargo, la desigualdad se distribuye en la 

sociedad a través de la pobreza, las estrategias dentro de los planes de desarrollo de cada 

territorio se articulan a las soluciones de problemas, los patrones tradicionales contienen las 

limitantes asociadas al contorno urbano-rural.  

Las campañas sociales por los movimientos masivos de las mujeres destacan en medios 

digitales #NiUnaMenos, #VivasNosQueremos, #25NcontralaViolencia; alcanzan un impacto 
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en priorizar un reto a la justicia sin restricciones, (Guarderas, 2015), (Iwama, 2022), (Iglesias, 

2022) generando políticas de carácter integral para superar las resistencias culturales.  

 

 

Alcance social de la Violencia  

La violencia de género Transciende los rasgos públicos-privados, esto proporciona que el 

estudio se destaca de formas pronunciadas donde está presente diariamente.  

 

- Violencia Económica  

En el entorno familiar la presencia de carencias económicas se hace presente a menudo, esto 

conforme a las desigualdades entre los roles de género como tal, (Velarde, 2021) la gravedad 

contexto social del agresor a ocultar documentos de información personal de la víctima genera 

violencia, impidiendo alcanzar una fuente de trabajo, la custodia de un bien genera una pérdida 

económica, el cual; también puede generar ingresos; impidiendo el acceso a una libertad 

económica como tal. Cordova (2017). 

Las formas de violencia convencionales no son los únicos el autor Cordova (2017), describe 

que por medio; a violencia económica cuando el agresor esconde objetos de valor de la víctima; 

el fenomeno actual permite que de la solvencia del hogar logre un espacio para manipular los 

recursos económicos, el conjunto de cirsuntancias a diversos los ingresos del hogar; los bienes 

comunes integran parte de un producto para administrar, el cual; el agresor trabaja para ejercer 

violencia física, psicologíca, contra la mujer. 

- Violencia Social 

El fenómeno de los movimientos sociales busca establecer un diálogo, con representación 

de conferencias declarando objetivos a consolidar, (Ezequiel, 2022) soluciones a la libertad 

democrática, a su vez se logra demostrar la crisis política, las corrientes del pensamiento 

político moderno no aportan ideologías claras, junto con una nula voluntad a la acción política, 

en cumplir los derechos humanos, el cual; estos son violentados junto con las necesidades 

humanas de los grupos de atención prioritarios.  

- Violencia Sexual  
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En la actualidad la violencia sexual se manifiesta dentro del espacio familiar, laboral, 

educativo, esto se refleja cuando el agresor tiene apetito erótico, (Navarro, Rodríguez, & 

Hernández, 2018) donde se muestran patrones de conducta como la violación, toqueteo sexual, 

palabras obscenas, insultos sexistas, y el acoso; englobando la intimidación hacia la desnudes.  

Los medios de trabajo para el género femenino son escasos, esto se deriva a la práctica donde 

las mujeres viven de sus cuerpos mediante a la prostitución, enfatizando una violencia sexual 

remunerada por medio de encuentros eróticos. (Juárez, Ranguel, & Salazar, 2022) Legalizar la 

prostitución en las relaciones patriarcales equivale a un modelo de relaciones asimétricas; por 

tanto, hombres y mujeres logran establecer u organizan un sistema de subordinación, 

conllevando a la dominación a las mujeres, anulando la lucha por la igualdad en el tejido social. 

 

- Violencia Física/Verbal 

Las relaciones intrafamiliares promueven el desenvolvimiento de los integrantes de la 

familia, los roles de género son claramente colocados por el patriarcado Urzúa et al. (2019) 

combinado con la convivencia, mediante el comportamiento inadecuado de algún miembro de 

la familia; por impulsos errados se desemboca en violencia física o verbal. Provocando de esta 

forma el quiebre de la autoestima de quien es agredido (víctima-madre).  

- Violencia Psicológica  

El agresor mediante a sus diferentes escenarios privados dentro del hogar, logra establecer un 

dominio emocional en la víctima, García y Arocas (2021), por medio de chantaje, insultos, 

desprecio, indiferencia, privando amistades o dinero, desvalorizando la autoestima de la mujer, 

en sí esto provoca sufrimiento psicológico, por medio de amenazas donde el atacante logra sus 

objetivos. Gallegos et al (2020). 

 

Teorías de la violencia de género  

Teoría Perspectiva de género  

Logra tomar énfasis de estudio que cierta parte de la población en las mujeres que han 

recibido violencia, según el tipo de intimidaciones-discriminación Urzúa, et al. (2019), ejercida 

en contra las mujeres, se sugiere que por origen cultural, se destaca aspecto clave en la vida de 

pareja, de educación, en salud; esto formaliza, la construcción del espacio familiar; comentarios 
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como: “no sirves para esto, ni para lo otro”, “eres buena para nada”; Velarde (2021); poco a 

poco pensamientos negativos influyen en la estructura mental, provocando un quiebre 

emocional en la autoestima, diversos estudios muestras que depende del trauma causado, lo 

procesos terapéuticos duran años.  

La sociedad vincula escalas de pobreza por condición económica, social, material y moral; 

derivando la inseguridad del género masculino, propagando el machismo por consecución 

cultural, los hombres sienten que deben trabajar en demostrar que siguen siendo los jefes de 

familia, persiste el problema que conlleva a la crianza del hombre donde marca modelos de 

violencia, es importante el poder de una buena educación familiar para dar balance a los roles 

de género, puede ser la estrategia para superar a la violencia de género. 

Esta posición prevalece nula en otorgar atención desprotegiendo mujer y la familia; 

obstaculizando en ejercer el disfrute y el goce de sus derechos de protección en contra de su 

agresor, mediante a las instituciones u organismos, delegan las posibilidades en ejercer la 

práctica para erradicar la relación de este fenómeno, la cual es la violencia en contra la mujer.  

Las formas de plasmar la violencia en la mujer desarrollan individuos, Guarderas, 

(2015), capaces de asumir intimidación en base a la fuerza física sexual psicológica verbal 

dentro de sus actitudes suspendiendo y provocando el quiebre emocional de la mujer.   

La opinión pública menciona los sistemas de intervención; sin embargo, los retos no se 

aplican para generar una acción adecuada priorizando justicia sin restricciones, el carácter 

integral para superar las resistencias culturales de la erradicación contra la violencia de género 

implica reformas legales, penales, nacionales; junto a protocolos mecanizando una 

coordinación intersectorial de las zonas, regiones y circuitos. 

Teoría generacional  

Se puede expresar la seriedad en viabilizar la cultura patriarcal predominando la violencia 

de género, García y Arocas (2021), el agresor hace posible que la víctima viva un infierno 

personal, se recalca el dolor, la angustia, la ira, la impotencia, la disipación de las mujeres qué 

son; !Víctimas de la violencia de género¡, ¿Dónde están los Derechos Humanos? Se reitera el 

historial familiar donde por medio a su pasado se logra comprender, el problema de manera 

visual cuyo énfasis es determinar si se vivió con desapego familiar, violencia, etc. Provocando 

personalidades agresivas mediante al desarrollo de su personalidad. Velarde (2021). 
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Las relaciones de dominación que constituyen a la violencia que es ejercida por los hombres 

en contra de las mujeres, se desenvuelve el escenario de la denominación al poder; estos actos 

se efectúan de manera consiente efectuando el ejercicio del poder, la fuerza y coacción ya sea 

de forma física, sexual, económica; esto es encaminado a establecer las relaciones de 

desigualdad. Donoso y González (2017). 

Las situaciones de maltrato en la autoestima de la mujer, parece ser una opción circunstancial 

del agresor, el empezar a victimizar a las posibles víctimas de violencia de género, sintiendo 

que se destruyen conjuntos de su personalidad, Rosernberg (1965), se revela un factor 

desencadenante donde la existencia de un mayor grado de autoestima es menor el riesgo de 

sufrir violencia de género.  

Teoría Modelo ecológico  

Aclaran Alencar y Rodríguez (2012) que los organismos internacionales OMS, INIFEM, 

APA; explican que la violencia de género identifica factores de estudio, rasgos dentro de la 

historia de las personas, se encuentra el abuso infantil, (esto ayuda a tener un enfoque claro) 

consecuente al maltrato en pareja; la comprensión del desarrollo humano en la concordancia 

de la interacción humana plantea diversos planteamientos en la mirada cultural, social, 

psicológicos. Guarderas (2015), García y Arocas, (2021) 

- Microsistema 

El entorno familiar es el contexto donde es factible los indicadores de maltrato, revelando 

violencia económica, regulando de manera definitiva los ingresos económicos de la pareja, 

desatando enfrentamientos conyugales; influye un alto índice de escolaridad en la formación 

académica de la mujer, conllevando a la división del trabajo, la resolución de conflictos 

alternativos desemboca en el estrés de familias conflictivas.  

- Macrosistema  

La desigualdad de género surge a consecuencia del sexismo, otorgando el segundo lugar a la 

mujer dentro de la sociedad, sumando el contexto patriarcal donde los hombres se otorgan 

privilegios de superioridad, los agentes de cambio deben ser involucrados para combatir a la 

violencia, en concreto; logran establecer que los roles de género tradicionales estén en armonía. 

Alencar y Rodríguez, (2012).  

- Exosistema 
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El tejido social urbano o rural, encadena al mundo del trabajo, espacios públicos como las 

redes sociales, iglesia, escuelas; hacen perdurar el problema del maltrato, una intervención en 

la prevalencia de la violencia en la comunidad incide a familias aisladas, y a la vez se reconoce 

la cohesión comunitaria, donde las ocupaciones de los actores involucrados protegen a las 

víctimas de violencia de género. Cordova, (2017) Rasgos de desinterés laboral da apertura a 

una inestabilidad masculina, el cual; incide en aumentar el riesgo de violencia de género, 

emociones como estar irritable, o agotamiento mental provocado por el estrés, aparece visiones 

que incitan a la violencia de género.  

 

Los Modelos de Gestión Participativa 

Para CNIG (2025), la sociedad civil engloba el problema central a base de la discriminación 

de género, donde una falta de autonomía económica arrasa con dificultades donde la violencia 

económica es partícipe conllevando a situaciones difíciles de sostener en el núcleo familiar, 

esto desarrolla la falta de autonomía en la toma de decisiones, con la percepción intrapersonal 

incrementando rasgos sociales que influyen a la generalización de contribución de espacios 

públicos-privados. 

La caracterización de los roles del Estado, donde asegurar la participación de cada uno de 

esos roles cuyos semblantes articulados a la participación de las necesidades presentadas en el 

territorio ecuatoriano se manifiesta lo siguiente: Organismos de función ejecutiva son 

partícipes en responder con políticas públicas sectoriales donde secretarías nacionales y 

técnicas otorgan la gestión y coordinación regulando espacios del territorio regional, local. 

La normativa que da soporte en la creación-aprobación de instrumentos a base de derechos 

humanos son comisiones legales, grupos parlamentarios de mujeres. El acceso a la justicia en 

base a entidad judicial asegura procesos de integridad, igualdad, transparencia en los procesos 

de seguridad jurídica. 

 

Autoestima  

La mayor parte de violencia se da por parte del conviviente, por lo que muchas mujeres 

consienten este tipo de comportamientos considerándolos como normales, muchas de ellas han 

crecido y se acostumbran a estos abusos debido a que en su infancia y adolescencia crecen en 

hogares donde es frecuente el maltrato por parte del hombre, estas agresiones pueden ser 
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físicas, psicológicas, verbales o simbólicas que al ser constantes y repetitivas no logran 

considerarlas como un problema de gravedad, psicológicamente si afecta a la persona agredida 

ya que su autoestima se ve afectada complicando su salud mental. Coquira y López (2018), 

asegura que la autoestima es un estado mental ya que permite que la persona interprete 

sentimientos internos.  

Estos maltratos están relacionados con la autoestima según investigaciones realizadas por 

Acevedo (2021), en la que asegura que no es necesario convivir para violentar pues muchas 

veces solo con el hecho de tener relaciones sexuales y se presenta agresión es considerada 

violencia de pareja. Asimismo se enfatiza que la violencia es un factor determinante de la 

autoestima, por lo que al existir actos violentos o agresión mayormente afecta la autoestima de 

la persona que la recibe, ya que se siente sumisa, vulnerada y poco valorada que son 

sentimientos atribuidos a la autoestima baja.  

La autoestima es considerada como una valoración personal, ya que se basa en los valores, 

respeto, defectos, virtudes y percepciones o situaciones que afectan tanto al individuo como a 

la sociedad, es concebida a partir del nacimiento en donde se fortalece con situaciones de 

afecto, valor, aceptación, seguridad y el sentirse amado estas se refuerzan con las experiencias 

y situaciones del entorno. Salazar y Jaramillo (2022). 

Factores asociados en los seguimientos de la autoestima, son comportamientos de modo 

positivos/negativos, se considera plenamente en tener la capacidad de resolver problemas 

propios, desarrollando las partidas de responsabilidad, en una contra parte la autoestima baja 

se presenta con perfil de rechazo e insatisfacción consigo mismo, el temor de perder a su pareja 

condenan la exageración de los errores, presentando trastornos psicológicos, afectivos, 

intelectuales, desenfocándose en la valoración personal.  

Las prácticas dogmáticas en la familia están enfocadas por estilos de convivencia de acuerdo 

con el contexto social, cultural, económico; a su vez predomina una educación errada donde el 

ser sumisas y obedientes; en las relaciones interpersonales actuales; da consecuencia de la 

dominación ejercida sobre las mujeres dentro del hogar, esta situación hace que las mujeres 

vivan en condiciones de riesgo; situación que pone en evidencia los registros de salud, al 

momento de ser atendidas por el profesional médico. 

La percepción de uno mismo se encuentra en la autoestima, se da por hecho a las distinciones 

personales obteniendo una valoración de las características propias. Urzúa otros, (2019).  
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La discriminación influye con la segregación étnica racial, donde identifica la representación 

colectiva incidiendo en los estilos de vida.  

A consideración de González y Correa (2019),  se deben generar programas de prevención, 

intervención junto a estrategias para dar frente a la problemática, los estragos que arrastra la 

violencia de género en la autoestima, se precisa que el conjunto de creencias y actitudes en 

base a uno mismo en base a la una autoestima elevada donde características de respeto y valores 

forman parte de una personalidad única y valiosa; por lo contrario una autoestima baja se 

caracteriza por percepciones de rechazo e insatisfacción consigo misma. Rosernberg, (1965). 

 La autoestima no es de forma voluntaria, espontanea o natural del entorno social; proviene 

de las diversas formas de vida, el cual; uno mismo ha experimentado, Navarro et al. (2018), 

donde se demuestran contextos o la realidad en que vive en zonas urbanas o rurales.  

Los posibles aspectos para considerar en las secuelas que deja la violencia de género, donde 

el producto final es afectar posibles situaciones en la toma de decisiones, buscar soluciones, 

ante el problema, esto proporciona el aporte social buscando estrategias que erradiquen el 

problema como tal.  

 Determinan los autores Donoso, González, y Anna (2017), mediante a programas se 

establecen relaciones de varianza, contemplando los servicios de atención a la mujer, la 

incidencia del maltrato relaciona posibilidades que los programas de apoyo psicosocial 

interactúen entre la población escogida. Las mujeres víctimas de violencia establecen 

características sociodemográficas en base al tiempo de exposición en la coexistencia de la 

violencia, una mayor carga representa aspectos negativos hacia la autoestima entre las mujeres.  
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3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.3.Tipo de investigación. 

La investigación presente predomina el estudio de lineamientos teóricos, esto se distingue 

de la interpretación, dada la correlación de las variables cuantitativas escogidas, Violencia de 

Género y la autoestima de las mujeres; se demuestren. Al organizar los resultados del 

instrumento de levantamiento de información, denota rangos distintivos que vinculan la 

descripción de la problemática, creando estilos diferentes de convivencia de géneros por parte 

de población escogida.  

La orientación del perfil general del territorio económico forma parte de la caracterización 

social actual, esto; permite el desarrollo de estrategias regularizadas en brindar el apoyo 

oportuno a las mujeres posibles víctimas de violencia de género, afectando semblantes 

negativos en las mujeres. 

 

 3.2 Alcance de la investigación. 

El instrumento de investigación se encuentra unificado, esto es utilizado para medir índices 

de las variables de estudio; violencia de género y la autoestima de las mujeres, una de las 

caracterización colocada por la exploración de territorio es obtener la capacidad total de la 

muestra escogida, los resultados obtenidos en base al instrumento de levantamiento de 

información, se visualizará en el programa estadístico SPSS cuyo análisis es utilizado en las 

investigaciones de carácter social, midiendo de esa forma grados de Confiabilidad del Alpha 

de Cronbach, destacando valores estratégicos reflejan el desenvolvimiento del instrumento 

aplicado, cuya finalidad es señalar registros correcto en la correlación de las variables 

cuantitativas escogidas para el estudio. 
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La representación del instrumento aplicado para recopilar la información en manera 

cuantitativa se expresa de la siguiente manera; se desglosa en datos generales, preguntas que 

aportan datos significativos al estudio de las variables en violencia de género y la autoestima.  

 

 

 

 

3.3 Operacionalización de las variables  

Tabla 1 Matriz de Operacional del Variables 

 

Variabl

es 

Definición 

conceptual 
Dimensión Indicadores Preguntas 

Técnica de 

levantamient

o de 

información 

 

 

Variabl

e 1: 

 

 

Violenci

a de género 

 

 

 

La violencia de 

género se presenta 

de diversas formas 

una de las 

principales escalas 

es por medio a la 

discriminación, 

junto con la 

participación de la 

desigualdad dentro 

del contexto social 

urbano/rural. Cabe 

destacar que toma 

como énfasis los 

rasgos de espacios 

públicos y privados.  

 

Social  

 

Cultural 

 

Económic

a 

 

Salud 

 

 

Rasgos de 

identificación  

(Edad, 

Género, niveles 

de escolaridad, 

aspectos 

económicos de la 

familia, clases 

sociales) 

 

Formas de 

violencia de 

género (Física, 

económica, 

sexual, 

psicológica) 

 

 

Instrumento 

utilizado para 

medir la escala 

de la violencia 

de género en las 

mujeres por 

ONFP-AECID 

2010 

 

La técnica 

utilizada en la 

muestra de la 

población es el 

Método 

aleatorio 

simple   

 

Variabl

e 2: 

 

Autoesti

ma de las 

mujeres  

 

 

La autoestima de 

las mujeres se 

desarrolla en el 

contorno familiar, 

englobando a la 

sociedad una vez 

expuesta la 

construcción de la 

personalidad como 

 

Relación  

intraperso

nal 

 

 

 

 

Identidad 

Autoestima 

Relaciones 

sociales, 

familiares, 

sentimentales.  

 

 

Instrumento 

característico 

utilizado para 

valorar la escala 

de la autoestima 

ROSEMBERG 

 

 

La técnica 

utilizada en la 

muestra de la 

población es el 

Método 

aleatorio 

simple   
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 tal, da apertura al 

mostrar rasgos de 

temperamento 

permitiendo a la 

autoestima 

manifestarse en el 

entorno social, 

cultural, laboral etc.  
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3.4 Población, muestra y periodo de estudio. 

El trabajo de investigación presente es escoger una población de 100 mujeres posibles 

víctimas de violencia de género, marcando el estudio correlacionado sobre la autoestima de las 

mujeres, describiendo la información recopilada en carácter cuantitativo dentro de los estilos 

de vida en el barrio “Eugenio Espejo” del cantón La Libertad.  

Empleando la técnica del muestreo aleatorio simple a su vez describiendo factores 

demográficos aplicando la fórmula se suscribe a de 80 mujeres, comprendiendo un margen de 

error del (0.5) la probabilidad de éxito (0.5) la probabilidad de fracaso (0.5), percibiendo un 

nivel de confianza del 95% de la localidad escogida. La cobertura del tiempo en la recolección 

de datos está vigente en el periodo del mes de diciembre del presente año.  

Muestreo Aleatorio Simple  

𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑛) =
𝑁 ∗ 𝑍𝑎𝑙𝑓𝑎 

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎𝑙𝑓𝑎
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 

 

Tabla 2 Datos de Formula Muestreo Aleatorio Simple 

Población (N) 100 

Z 1,96 

P (Prob. Éxito) 0,5 

Q (Prob. Fracaso) 0,5 

D (Marg. Error) 5% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 3 Resultado Fórmula Muestreo Aleatorio Simple 

 

 

 

 

 

 

Numerador  96,04 

Denominador 1,21 

Muestra (n) 80 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5 Técnicas e instrumentos de levantamiento de información. 

La descripción de la técnica del presente trabajo de investigación se basa en lograr medir la 

escala de violencia de género en las mujeres vinculando su autoestima, de carácter cuantitativo 

de modo que se demuestre la convivencia entre las variables a describir. La representación de 

datos se realizará en el software SPPS el cual, nos ayudará a plasmar de forma eficiente el 

análisis de información recopilada por el instrumento elegido. 

 

Con la finalidad de demostrar la correlación de nuestras variables de estudio, donde las mujeres 

son víctimas de violencia de género esto a su vez, provoca que la autoestima este involucrada 

en el entorno social junto a espacios públicos como privados, presidiendo que sus derechos 

sean violentados, concurriendo plenamente el ejercicio de la discriminación y desigualdad en 

siglo XXI.  

 

El instrumento acorde a medir la escala de Violencia de Género en contra la mujer se eligió, la 

Encuesta Nacional sobre la Violencia contra las mujeres por ONFP-AECID, (2010) priorizando 

el vínculo de la variable sobre la investigación, se presenta de la siguiente manera, con una 

probabilidad de confianza de 0.82 % describiendo las etapas de violencia Física, Sexual, 

Económica, Psicológica, evaluando contextos urbanos/rurales. 

 

El instrumento que nos ayudará a medir la Escala de Valores de la Autoestima, Rosernberg 

(1965), particularizando la mirada hacia como las mujeres se proyectan hacia sí mismo, 

quedando la confiabilidad del 0.80% caracterizado por valores de < 25-0 puntos es Autoestima 

Baja; superando > 26-40 Autoestima Alta 
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4 ANÁLISIS  

4.1 Confiabilidad Alpha de Cronbach  

 

Los datos que me muestra la tabla de 4 como resultado de Fiabilidad del Alpha de Cronbach 

a base del Cálculo del Software SPSS, categorizando a los autores según los criterios de 

(George & Mallery, 2003) sugieren los valores de Alpha de Cronbach >0.9; Excelente >0.8; 

Bueno  >0.7 Aceptable, si los rangos se muestran por debajo a <0.7 se califican en el rango de 

<0.6; Cuestionable <0.5; Es pobre <0.4 Inaceptable; recapitulando que el instrumento que se 

va a utilizar para levantar información debe mejorar en base a las dimensiones de interés. 

 

Que mientras más cercano el valor a 1 en la Fiabilidad del Alfa de Cronbach es fiable el 

instrumento que se eligió para levantar información, el resultado que muestra en la 

confiabilidad del Alfa de Cronbach es de >0.929 indicando que los resultados son consistentes, 

otorgando exactitud en las preguntas vinculadas a la realidad de investigación científica 

Violencia de Género en la Autoestima de las Mujeres Adultas. 

 

Tabla 4 Resultado de Confiabilidad Mediante el Cálculo del Software SPSS 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

,929 ,931 44 

Fuente: Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS 
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4.2 Análisis de Resultados  

Pregunta 1: Edad 

Tabla 5. Resultado del Instrumento Aplicado Datos Generales. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

49 - 67 9 11,3 

36 - 48 34 42,5 

22 - 35 37 46,3 

Total 80 100,0 

Fuente: Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

 

 Figura 1. Resultado del Instrumento Aplicado Datos Generales.  

Fuente: Transformación Gráfica de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

En la Tabla número 5 y Figura 1, muestran que la población escogida se agrupo de la 

siguiente manera, la proporción donde existe mayor frecuencia de edad son de 37 mujeres 

en la edad de 22 a 35 años, destacando un equilibrio del 46.3% del total de mujeres, 

indicando su participación al realizar la encuesta. 
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Pregunta 2: Estado Civil  

Tabla 6. Resultado del Instrumento Aplicado Datos Generales 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Casada 23 28,8 

Soltera 23 28,8 

Unión l 25 31,3 

Viuda 9 11,3 

Total 80 100,0 

Fuente: Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS  

 

 

  

Figura 2. Resultados del Instrumento Aplicado Datos Generales. 

Fuente: Transformación Gráfica de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

Como se observa en la Tabla 6 y Figura 2; en respuesta de las mujeres encuestadas se destaca 

el 31.3% de la población, se encuentran en una relación de unión libre con un total de 25 

mujeres y el 11.3% son viudas, con un total de 9 mujeres.  
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Pregunta 3: Instrucción Académica  

 

Tabla 7. Resultado del Instrumento Aplicado Datos Generales. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Bachiller 37 46,3 

Secundaria 19 23,8 

Superior 24 30,0 

Total 80 100,0 

 

Fuente: Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

 

Figura 3. Resultados del Instrumento Aplicado Datos Generales. 

Fuente: Transformación Gráfica de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

De acuerdo con la Tabla 7 y la Figura 3, según el instrumento aplicado a base de datos 

generales de la población de mujeres encuestadas hace referente a su instrucción académica 

es, el 46.3 % de la población son bachilleres con un total de 37 mujeres; y el 23.8% son de 

estudios han estudiado hasta la secundaria representando un total de 19 mujeres. 
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Pregunta 4: Ocupación  

Tabla 8. Resultados del Instrumento Aplicado Datos Generales. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Ama de c 24 30,0 

Estudian 19 23,8 

Otros 9 11,3 

Trabaja 28 35,0 

Total 80 100,0 

Fuente: Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

 

Figura 4. Resultados del Instrumento Aplicado Datos Generales. 

Fuente: Transformación Gráfica de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

Como se observa en la Tabla 8 y Figura 4, según el instrumento aplicado a base de datos 

generales de la población de mujeres encuestadas referente a su ocupación donde se representa 

de la siguiente manera, el 35 % con una frecuencia de 28 mujeres que trabajan y el 11.3 % con 

una frecuencia de 9 mujeres se dedican a otras actividades económicas.  
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Pregunta 4: Violencia Física ¿Su pareja le ha golpeado con una bofetada? 

 

Tabla 9. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Nunca 62 77,5 

A veces 18 22,5 

Total 80 100,0 

Fuente: Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

 

Figura 5. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género.  

Fuente: Transformación Gráfica de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

 

Para ilustrar en la Tabla 9 y Figura 5, según el instrumento aplicado cuya pregunta está 

direccionada a rasgos sociales de violencia de género, caracterizado por las respuestas de las 

mujeres encuestadas que su pareja le ha golpeado con una bofetada, el 77.5% responden nunca, 

con una frecuencia de 62 réplicas; el 22.5% responden a veces, con una frecuencia de 18 

réplicas.  
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Pregunta 5: Violencia Física ¿Su pareja le ha empujado? 

 

Tabla 10. Resultado del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Nunca 61 76,3 

A veces 19 23,8 

Total 80 100,0 

Fuente: Transformación Gráfica de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

 

 

Figura 6. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Fuente: Transformación Gráfica de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

En cuanto a la Tabla 10 y Figura 6, según el instrumento aplicado cuya pregunta está 

direccionada a rasgos sociales de violencia de género, caracterizado por las respuestas de las 

mujeres encuestadas que su pareja le ha empujado que el 76.3% responden nunca, con una 

frecuencia de 61 mujeres participantes; el 23.8 % responden a veces con una frecuencia de 19 

mujeres participantes.  
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Pregunta 6: Violencia Física ¿Su pareja le ha torcido el brazo? 

Tabla 11. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Nunca 66 82,5 

A veces 14 17,5 

Total 80 100,0 

Fuente: Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

 

 

Figura 7. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Fuente: Transformación Gráfica de la base de datos y cálculo en el software SPSS 

 

Para ilustrar en la Tabla 11 y Figura 7, según el instrumento aplicado cuya pregunta está 

direccionada a rasgos sociales de violencia de género, caracterizado por las respuestas de las 

mujeres encuestadas que su pareja le ha torcido el brazo, que el 82.5% responden nunca con 

una frecuencia de 66 mujeres participantes; el 17.5% responden a veces con una frecuencia de 

14 mujeres participantes. 
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Pregunta 6: Violencia Física ¿Su pareja le ha tirado el cabello? 

Tabla 12. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Nunca 65 81,3 

A veces 10 12,5 

Casi Siempre 5 6,3 

Total 80 100,0 

Fuente: Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

 

Figura 8. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Fuente: Transformación Gráfica de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

En cuanto a la Tabla 12 y Figura 8, según el instrumento aplicado cuya pregunta está 

direccionada a rasgos sociales de violencia de género, caracterizado por las respuestas de las 

mujeres encuestadas que su pareja le ha tirado el cabello y el 81.3 % responden nunca con una 

frecuencia de 65 mujeres participantes y el 6.3% casi siempre con una frecuencia de 5 mujeres 

participantes.  

 

 



56 

 

Pregunta 7: Violencia Física ¿Su pareja le ha golpeado con un cinturón o un palo? 

Tabla 13. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Criterios  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 71 88,8 

A veces 9 11,3 

Total 80 100,0 

Fuente: Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

 

Figura 9. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Fuente: Transformación Gráfica de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

En constancia a la Tabla 13 y Figura 9, según el instrumento aplicado cuya pregunta está 

direccionada a rasgos sociales de violencia de género, su pareja le ha golpeado con un cinturón 

o un palo, esto se caracteriza por las respuestas de las mujeres encuestadas que el 88.8 % 

responden nunca con una frecuencia de 71 mujeres participes; un 11.3% responden a veces, 

con una frecuencia de 9 mujeres participantes.  
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Pregunta 8: Violencia Física ¿Su pareja le ha dado una patada? 

Tabla 14. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Nunca 61 76,3 

A veces 19 23,8 

Total 80 100,0 

Fuente: Transformación Gráfica de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

 

Figura 10. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Fuente: Transformación Gráfica de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

Para ilustrar en la Tabla 14 y Figura 10, según el instrumento aplicado cuya pregunta está 

direccionada a rasgos sociales de violencia de género, su pareja le ha dado una patada esto se 

caracteriza por las respuestas de las mujeres encuestadas que el 76.3 % responden nunca, 

representando una frecuencia de 61 participantes; un 23.8 % responden a veces, representando 

una frecuencia de 19 participantes.  
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Pregunta 9: Violencia Física ¿Su pareja le ha golpeado la cabeza contra la pared? 

Tabla 15. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Nunca 70 87,5 

A veces 5 6,3 

Casi Siempre 5 6,3 

Total 80 100,0 

Fuente: Transformación Gráfica de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

 

Figura 11. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Fuente: Transformación Gráfica de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

En constancia de la Tabla 15 y Figura 11, según el instrumento aplicado cuya pregunta está 

direccionada a rasgos sociales de violencia de género, su pareja le ha golpeado la cabeza 

contra la pared, esto se caracteriza por las respuestas de las mujeres encuestadas que el 87.5 

% responden nunca, representando una frecuencia de 70 participantes y 6.3 % responden a 

casi siempre representando una frecuencia de 5 participantes. 
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Pregunta 9: Violencia Física ¿Su pareja le ha atado? 

 

Tabla 16. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Nunca 80 100,0 

Fuente: Transformación Gráfica de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

 

 

 

Figura 12. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Fuente: Transformación Gráfica de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

Se muestra en la Tabla 16 y Figura 12, según el instrumento aplicado cuya pregunta está 

direccionada a rasgos sociales de violencia de género, su pareja le ha atado, esto se caracteriza 

por las respuestas de las mujeres encuestadas que el 100 % responden nunca, con una 

frecuencia de 80 participantes. 
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Pregunta 10: Violencia Física ¿Su pareja le ha estrangulado? 

Tabla 17. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Nunca 71 88,8 

A veces 9 11,3 

Total 80 100,0 

Fuente: Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

 

Figura 13. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Fuente: Transformación Gráfica de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

En la perspectiva de la Tabla 17 y Figura 13, según el instrumento aplicado cuya pregunta está 

direccionada a rasgos sociales de violencia de género, su pareja le ha estrangulado, esto se 

caracteriza por las respuestas de las mujeres encuestadas que el 88.8% responden nunca, con 

una frecuencia de 71 participantes y el 11.3 % responden a veces, con una frecuencia de 9 

participantes.    
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Pregunta 11 Violencia Física ¿Su pareja le ha amenazado con un arma? 

 

Tabla 18 Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

Nunca 80 100,0 

Fuente: Transformación Gráfica de la base de datos y cálculo en el software SPSS 

 

 

 

Figura 14 Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género 

Fuente: Transformación Gráfica de la base de datos y cálculo en el software SPSS 

 

En posición de la tabla 18 y figura 14, según el instrumento aplicado cuya pregunta está 

direccionada a rasgos sociales de violencia de género, su pareja le ha amenazado con un arma, 

esto se caracteriza por las respuestas de las mujeres encuestadas que el 100 % responden nunca. 

En la que se logra visualizar la transformación de la información gráfica mediante a la base de 

datos.  
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Pregunta 12. Violencia Psicológica ¿Su pareja le ha amenazado en quitarle sus bienes? 

Tabla 19. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Nunca 62 77,5 

A veces 4 5,0 

Casi Siempre 14 17,5 

Total 80 100,0 

Fuente: Transformación Gráfica de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

 

Figura 15. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Fuente: Transformación Gráfica de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

Para ilustrar en la Tabla 19 y figura 15, según el instrumento aplicado cuya pregunta está 

direccionada a rasgos sociales de violencia de género, su pareja le ha amenazado en quitarle 

sus bienes, esto se caracteriza por las respuestas de las mujeres encuestadas que el 77.5 % 

responden nunca, en base a la representación de frecuencia a las participantes es de 62, el 5 % 

responden a veces cuya frecuencia es de 4 participantes.  
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Pregunta 13. Violencia Psicológica ¿Su pareja le ha amenazado con agredirla? 

Tabla 20. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Nunca 61 76,3 

A veces 5 6,3 

Casi Siempre 10 12,5 

Siempre 4 5,0 

Total 80 100,0 

Fuente: Transformación Gráfica de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

 

Figura 16. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Fuente: Transformación Gráfica de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

En concreto la Tabla 20 y Figura 16, según el instrumento aplicado cuya pregunta está 

direccionada a rasgos sociales de violencia de género, su pareja le ha amenazado con agredirla, 

esto se caracteriza por las respuestas de las mujeres encuestadas que el 76.3 % responden 

nunca, el 12.5 % responden casi siempre, 6.3 % responden a veces y el 5% responden a siempre.  
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Pregunta 14. Violencia Psicológica ¿Su pareja le ha impedido salir? 

Tabla 21. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Nunca 46 57,5 

A veces 29 36,3 

Casi Siempre 5 6,3 

Total 80 100,0 

Fuente: Transformación Gráfica de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

 

Figura 17. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Fuente: Transformación Gráfica de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

En constancia de la Tabla 21 y Figura 17,  según el instrumento aplicado cuya pregunta está 

direccionada a rasgos sociales de violencia de género, su pareja le ha impedido salir, esto se 

caracteriza por las respuestas de las mujeres encuestadas que el 57.5 % responden nunca con 

una frecuencia de 46 participantes, y el 6.3 % responden a casi siempre, con una frecuencia 

participativa de 5 personas.  
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Pregunta 15. Violencia Psicológica ¿Su pareja le ha humillado? 

Tabla 22. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Nunca 52 65,0 

A veces 24 30,0 

Siempre 4 5,0 

Total 80 100,0 

Fuente: Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

 

Figura 18. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Fuente: Transformación Gráfica de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

A considerar con la Tabla 22 y Figura 18 según el instrumento aplicado cuya pregunta está 

direccionada a rasgos sociales de violencia de género, su pareja le ha humillado, esto se 

caracteriza por las respuestas de las mujeres encuestadas que el 65 % responden nunca, con 

una frecuencia de 52 personas; y el 5 % responden a casi siempre, con una frecuencia que 

corresponde a 4 personas participantes.  
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Pregunta 16. Violencia Psicológica ¿Su pareja le ha limitado contactos con su familia? 

Tabla 23. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Nunca 57 71,3 

A veces 23 28,8 

Total 80 100,0 

Fuente: Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

 

 

Figura 19 Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Fuente: Transformación Gráfica de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

En la Tabla 23 y Figura 19, según el instrumento aplicado cuya pregunta está direccionada a 

rasgos sociales de violencia de género, su pareja le ha limitado sus contactos con la familia, 

esto se caracteriza por las respuestas de las mujeres encuestadas que el 71.3 % responden nunca 

cuya frecuencia de participantes es de 57 personas, el 28.8 % responden a veces, con una 

frecuencia de participantes es de 23 personas.  
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Pregunta 17. Violencia Psicológica ¿Su pareja se ha burlado de su físico? 

Tabla 24. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Nunca 34 42,5 

A veces 42 52,5 

Casi Siempre 4 5,0 

Total 80 100,0 

Fuente: Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

 

Figura 20. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Fuente: Transformación Gráfica de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

 

A ilustración de la tabla 24 y la figura 20, según el instrumento aplicado cuya pregunta está 

direccionada a rasgos sociales de violencia de género, su pareja se ha burlado de su físico, esto 

se caracteriza por las respuestas de las mujeres encuestadas que el 52.5 % responden a veces 

caracterizando una frecuencia de 42 personas participantes, el 5 % responden casi siempre, 

cuya frecuencia es de 4 personas participantes.  
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Pregunta 18. Violencia Psicológica ¿Su pareja le ha ignorado? 

Tabla 25. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Nunca 28 35,0 

A veces 38 47,5 

Casi Siempre 10 12,5 

Siempre 4 5,0 

Total 80 100,0 

Fuente: Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

 

Figura 21. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Fuente: Transformación Gráfica de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

Para ilustrar en la tabla 25 y figura 21, según el instrumento aplicado cuya pregunta está 

direccionada a rasgos sociales de violencia de género, su pareja le ha ignorado, esto se 

caracteriza por las respuestas de las mujeres encuestadas responden que el 47.5 % manifiestan 

a veces, con una frecuencia de 38 participantes y el 5% responden a siempre, correspondiendo 

a una frecuencia de 4 personas. 
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Pregunta 19. Violencia Psicológica ¿Su pareja le ha impedido salir con sus amigos? 

Tabla 26. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Transformación Gráfica de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

 

 

Figura 22. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Fuente: Transformación Gráfica de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

Se representa en la Tabla 26 y Figura 22 según el instrumento aplicado cuya pregunta está 

direccionada a rasgos sociales de violencia de género, su pareja le ha impedido salir con sus 

amigos, esto se caracteriza por las respuestas de las mujeres encuestadas que el 46.3 % 

responden nunca caracterizando una frecuencia de 37 participantes,  el 11.3% responden a 

siempre, cuyos énfasis de nota en 9 participantes. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Nunca 37 46,3 

A veces 34 42,5 

Siempre 9 11,3 

Total 80 100,0 
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Pregunta 20. Violencia Psicológica ¿Su pareja le ha echado de casa? 

 

Tabla 27. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Nunca 67 83,8 

A veces 13 16,3 

Total 80 100,0 

Fuente: Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

 

Figura 23. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Fuente: Transformación Gráfica de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

Se logra visualizar en la Tabla 27 y Figura 23, según el instrumento aplicado cuya pregunta 

está direccionada a rasgos sociales de violencia de género, su pareja le ha echado de casa, esto 

se caracteriza por las respuestas de las mujeres encuestadas que el 86.8 % responden nunca, en 

base a la frecuencia de participantes un 67 de personas, el 16.3 % responden a veces, 

reconociendo una frecuencia de 13 participantes.  
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Pregunta 21. Violencia Psicológica ¿Su pareja le ha amenazado con separarla de sus hijos? 

 

Tabla 28. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Nunca 61 76,3 

A veces 10 12,5 

Casi Siempre 5 6,3 

Siempre 4 5,0 

Total 80 100,0 

Fuente: Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

 

Figura 24. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Fuente: Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

En la tabla número 28 y figura 24, según el instrumento aplicado cuya pregunta está 

direccionada a rasgos sociales de violencia de género, su pareja le ha amenazado con separarla 

de sus hijos, esto se caracteriza por las respuestas de las mujeres encuestadas que el 76.3 % 

responden nunca, cuya frecuencia de participación es de 61 personas, y el 5 % responden 

siempre, mostrando una frecuencia de 4 personas.  
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Pregunta 22. Violencia Psicológica ¿Su pareja le ha privado de sus hijos? 

 

Tabla 29. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Nunca 76 95,0 

Casi Siempre 4 5,0 

Total 80 100,0 

Fuente: Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS 

 

 

Figura 25. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Fuente: Transformación Gráfica de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

Se demuestra en la tabla 29 y figura 25, según el instrumento aplicado cuya pregunta está 

direccionada a rasgos sociales de violencia de género, su pareja le ha privado de sus hijos, esto 

se caracteriza por las respuestas de las mujeres encuestadas que el 95 % responden nunca, cuya 

frecuencia se representa en 76 participantes, y el 5 % responden a casi siempre, dando una 

repetición de 4 participantes.  
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Pregunta 23. Violencia Psicológica ¿Su pareja le impide dar su opinión? 

 

Tabla 30. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Nunca 47 58,8 

A veces 29 36,3 

Casi Siempre 4 5,0 

Total 80 100,0 

Fuente: Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

 

Figura 26. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Fuente: Transformación Gráfica de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

Se enseña en la tabla 30 y figura 26, según el instrumento aplicado cuya pregunta está 

direccionada a rasgos sociales de violencia de género, su pareja le impide dar su opinión, esto 

se caracteriza por las respuestas de las mujeres encuestadas que el 58.8 % responden nunca, 

esto se basa en una frecuencia de 47 participantes, y 5 % responden a casi siempre, representa 

una frecuencia de 4 participantes. 
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Pregunta 24. Violencia Psicológica ¿Su pareja le ofende con palabras hirientes? 

 

Tabla 31. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Nunca 38 47,5 

A veces 23 28,8 

Casi Siempre 10 12,5 

Siempre 9 11,3 

Total 80 100,0 

Fuente: Transformación Gráfica de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

 

Figura 27. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Fuente: Transformación Gráfica de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

Se muestra en la tabla 31 y figura 27, según el instrumento aplicado cuya pregunta está 

direccionada a rasgos sociales de violencia de género, su pareja le ofende con palabras 

hirientes, esto se caracteriza por las respuestas de las mujeres encuestadas con el 47.5 % 

responden nunca, cuya frecuencia es de 38 participantes y 11.3 % responden a siempre, esto 

simboliza una repetición de 9 participantes. 
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Pregunta 25. Violencia Psicológica ¿Su pareja le ha engañado? 

 

Tabla 32. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Nunca 29 36,3 

A veces 42 52,5 

Casi Siempre 9 11,3 

Total 80 100,0 

Fuente: Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

 

Figura 28. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Fuente: Transformación Gráfica de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

Se recalca en la tabla 32 y figura 28, según el instrumento aplicado cuya pregunta está 

direccionada a rasgos sociales de violencia de género, su pareja le ha engañado, esto se 

caracteriza por las respuestas de las mujeres encuestadas con el 36.35 % responden nunca, cuya 

frecuencia es de 29 participantes y 11.3 % responden a casi siempre, esto significa una 

repetición de 9 participantes. 
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Pregunta 26. Violencia Psicológica ¿Su pareja le ha escupido? 

 

Tabla 33. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Nunca 80 100,0 

Fuente: Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

 

Figura 29. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Fuente: Transformación Gráfica de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

Se acentúa en la tabla 33 y figura 29, según el instrumento aplicado cuya pregunta está 

direccionada a rasgos sociales de violencia de género, su pareja le ha escupido, esto se 

determina por las respuestas de las mujeres encuestadas con el 100 % responden nunca, cuya 

frecuencia es de 80 participantes. 
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Pregunta 27. Violencia Sexual ¿Su pareja le ha obligado a tener relaciones sexuales? 

 

Tabla 34. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Nunca 66 82,5 

A veces 5 6,3 

Casi Siempre 9 11,3 

Total 80 100,0 

Fuente: Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS 

 

 

Figura 30. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Fuente: Transformación Gráfica de la base de datos y cálculo en el software SPSS 

 

Se ilustra en la tabla 34 y figura 30, según el instrumento aplicado cuya pregunta está 

direccionada a rasgos sociales de violencia de género, su pareja le ha obligado a tener relaciones 

sexuales, esto se identifica por las respuestas de las mujeres encuestadas con el 82.5 % 

responden nunca, cuya frecuencia es de 66 participantes y 6.3 % responden a veces, esto 

representa una repetición de 5 participantes. 
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Pregunta 28. Violencia Sexual ¿Su pareja le ha impuesto prácticas sexuales con las que no 

está de acuerdo? 

Tabla 35. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Nunca 76 95,0 

A veces 4 5,0 

Total 80 100,0 

Fuente: Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

 

Figura 31. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Fuente: Transformación Gráfica de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

Se recalca en la tabla 35 y figura 31, según el instrumento aplicado cuya pregunta está 

direccionada a rasgos sociales de violencia de género, su pareja le ha engañado, esto se 

caracteriza por las respuestas de las mujeres encuestadas con el 95 % responden nunca, cuya 

frecuencia es de 76 participantes y 5 % responden a veces, esto simboliza una repetición de 9 

participantes. 
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Pregunta 29. Violencia Sexual ¿Su pareja le ha obligado a tener relaciones sexuales después 

de haberle golpeado? 

Tabla 36. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Nunca 76 95,0 

Casi Siempre 4 5,0 

Total 80 100,0 

Fuente: Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS 

 

 

Figura 32. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género.  

Fuente: Transformación Gráfica de la base de datos y cálculo en el software SPSS 

 

Se reitera en la Tabla 36 y Figura 32, según el instrumento aplicado cuya pregunta está 

direccionada a rasgos sociales de violencia de género, su pareja le ha obligado a tener relaciones 

sexuales después de haberle golpeado, esto determina las respuestas de las mujeres encuestadas 

con el 95 % responden nunca, cuya repetición es de 76 participantes y 5 % responden a veces, 

esto incorpora una constancia de 4 participantes. 
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Pregunta 30. Violencia Sexual ¿Su pareja ha dejado de tener relaciones sexuales? 

Tabla 37. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

Nunca 42 52,5 

A veces 30 37,5 

Siempre 8 10,0 

Total 80 100,0 

Fuente: Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

 

Figura 33. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Fuente: Transformación Gráfica de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

Se ilustra en la Tabla 37 y Figura 33, según el instrumento aplicado cuya pregunta está 

direccionada a rasgos sociales de violencia de género, su pareja le ha dejado de a tener 

relaciones sexuales esto determina las respuestas de las mujeres encuestadas con el 52.5 % 

reconocen que nunca, cuya repetición es de 42 participantes y 10 % responden siempre, esto 

reúne una constancia de 8 participantes. 
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Pregunta 31. Violencia Sexual ¿Su pareja ha traído mujeres a casa? 

Tabla 38. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Nunca 76 95,0 

A veces 4 5,0 

Total 80 100,0 

Fuente: Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

 

 

Figura 34. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Fuente: Transformación Gráfica de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

Se muestra en la Tabla 38 y Figura 34, según el instrumento aplicado cuya pregunta está 

direccionada a rasgos sociales de violencia de género, su pareja le ha traído mujeres a casa, 

esto determina las respuestas de las mujeres encuestadas con el 95 % reconocen nunca, cuya 

repetición es de 76 participantes y 5 % responden a veces, esto concentra una constancia de 4 

participantes. 
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Pregunta 32. Violencia Económica ¿Su pareja no aporta dinero al hogar ni a los hijos? 

Tabla 39. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Nunca 53 66,3 

A veces 17 21,3 

Casi Siempre 10 12,5 

Total 80 100,0 

Fuente: Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

 

Figura 35. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Fuente: Transformación Gráfica de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

Se enseña en la Tabla 39 y Figura 35, según el instrumento aplicado cuya pregunta está 

direccionada a rasgos sociales de violencia de género, su pareja no aporta dinero al hogar ni a 

los hijos, esto determina las respuestas de las mujeres encuestadas con el 66.3 % registran 

nunca, cuya repetición es de 53 partícipes y 12.5 % reconocen a casi siempre, esto concentra 

una persistencia de 10 participantes. 
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Pregunta 33. Violencia Económica ¿Su pareja le ha obligado a trabajar? 

 

Tabla 40. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Nunca 60 75,0 

A veces 10 12,5 

Casi Siempre 5 6,3 

Siempre 5 6,3 

Total 80 100,0 

Fuente: Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS 

 

 

Figura 36. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

 

Fuente: Transformación Gráfica de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

Se demuestra en la Tabla 40 y Figura 36, según el instrumento aplicado cuya pregunta está 

direccionada a rasgos sociales de violencia de género, su pareja le ha obligado a trabajar, esto 

determina las respuestas de las mujeres encuestadas con el 75 % registran nunca, cuya 

repetición es de 60 copartícipes y 6.3 % registran siempre, esto concentra una persistencia de 

5 participantes. 
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Pregunta 34. Violencia Económica ¿Su pareja la ha obligado a darle dinero? 

 

Tabla 41. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

 

 

 

 

 

Fuente: Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

 

Figura 37. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Fuente: Transformación Gráfica de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

Se ilustra en la Tabla 41 y Figura 37, según el instrumento aplicado cuya pregunta está 

direccionada a rasgos sociales de violencia de género, su pareja le obliga a darle dinero, esto 

determina las respuestas de las mujeres encuestadas con el 76.3 % registran nunca, cuya 

frecuencia es de 61 participantes y 6.3 % registran a casi siempre, esto concentra una 

persistencia de 5 participantes. 

 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Nunca 61 76,3 

A veces 14 17,5 

Casi Siempre 5 6,3 

Total 80 100,0 
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Pregunta 35. Violencia Económica ¿Su pareja le ha privado de necesidades básicas como 

comida y ropa? 

Tabla 42. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

 

 

 

 

 

Fuente: Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

 

Figura 38. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Fuente: Transformación Gráfica de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

Se enseña en la Tabla 42 y Figura 38, según el instrumento aplicado cuya pregunta está 

direccionada a rasgos sociales de violencia de género, su pareja le ha privado de necesidades 

básicas como comida y ropa, esto determina las respuestas de las mujeres encuestadas con el 

93.8 % reconocen nunca, cuya frecuencia es de 75 partícipes y 6.3 % registran a veces, esto 

agrupa una constancia de 5 participantes. 

 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Nunca 75 93,8 

A veces 5 6,3 

Total 80 100,0 
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Pregunta 36. Violencia Económica ¿Su pareja ha impedido gastar el dinero como usted 

quiere? 

Tabla 43. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

 

 

 

 

 

Fuente: Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

 

Figura 39. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Fuente: Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS 

 

Se demuestra en la Tabla 43 y Figura 39, según el instrumento aplicado cuya pregunta está 

direccionada a rasgos sociales de violencia de género, su pareja le ha impedido gastar el dinero 

como usted quiere, esto establece las respuestas de las mujeres encuestadas con el 57.5 % 

reconocen nunca, cuya frecuencia es de 46 partícipes y 6.3 % registran siempre, esto convoca 

una constancia de 5 participantes. 

Criterio  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 46 57,5 

A veces 24 30,0 

Casi Siempre 5 6,3 

Siempre 5 6,3 

Total 80 100,0 
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Pregunta 37. Violencia Económica ¿Su pareja le ha quitado dinero? 

Tabla 44. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

Nunca 61 76,3 

A veces 19 23,8 

Total 80 100,0 

Fuente: Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS 

 

 

Figura 40. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Fuente: Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

Se enseña en la Tabla 44 y Figura 40, según el instrumento aplicado cuya pregunta está 

direccionada a rasgos sociales de violencia de económica, Su pareja le ha quitado dinero, esto 

establece las respuestas de las mujeres encuestadas con el 76. % reconocen nunca, cuya 

frecuencia es de 61 partícipes y 23.8 % registran a veces, esto agrupa una constancia de 19 

participantes. 
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Pregunta 38. Violencia Económica ¿Su pareja le ha vendido sus bienes? 

Tabla 45. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Nunca 70 87,5 

A veces 5 6,3 

Casi Siempre 5 6,3 

Total 80 100,0 

Fuente: Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

 

Figura 41. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Fuente: Transformación gráfica de la base de datos y cálculo en el software SPSS 

 

Se demuestra en la Tabla 45 y Figura 41, según el instrumento aplicado cuya pregunta está 

direccionada a rasgos sociales de violencia de género, su pareja le ha vendido sus bienes, esto 

instituye las respuestas de las mujeres encuestadas con el 87.5. % reconocen nunca, cuya 

frecuencia es de 70 partícipes y 6.3 % reconocen a veces, esto agrupa una constancia de 5 

participantes. 
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Pregunta 39. Violencia Económica ¿Su pareja le ha quitado sus joyas? 

Tabla 46. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Nunca 70 87,5 

Casi Siempre 10 12,5 

Total 80 100,0 

Fuente: Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

 

Figura 42. Resultados del Instrumento Aplicado Violencia de Género. 

Fuente: Transformación gráfica de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

Se establece en la Tabla 46 y Figura 42, según el instrumento aplicado cuya pregunta está 

direccionada a rasgos sociales de violencia económica, Su pareja le ha quitado sus joyas, esto 

determina las respuestas de las mujeres encuestadas con el 87.5 % registran nunca, cuya 

repetición es de 70 partícipes y 12.5 % reconocen a veces, esto agrupa una constancia de 10 

participantes. 
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Análisis de la Escala de Autoestima en las mujeres 

Pregunta 40. Autoestima ¿Siento que soy una de aprecio, o al menos en igual medida que los 

demás? 

Tabla 47. Resultados del Instrumento Aplicado Autoestima en las Mujeres 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Casi Siempre 20 25,0 

Siempre 60 75,0 

Total 80 100,0 

Fuente: Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

 

Figura 43. Resultados del Instrumento Aplicado Autoestima en las Mujeres. 

Fuente: Transformación gráfica de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

Se representa en la Tabla 47 y Figura 43, según el instrumento aplicado cuya pregunta está 

direccionada a rasgos sociales de autoestima, Siento que soy una persona de aprecio, al menos 

en igual medida que los demás, esto establece las respuestas de las mujeres encuestadas con el 

75 % reconocen siempre, cuya frecuencia es de 60 partícipes y 25 % registran casi siempre, 

esto agrupa una constancia de 20 participantes. 
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Pregunta 41. Autoestima ¿Estoy convencida que tengo cualidades buenas? 

Tabla 48. Resultados del Instrumento Aplicado Autoestima en las Mujeres. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

A veces 13 16,3 

Casi Siempre 9 11,3 

Siempre 58 72,5 

Total 80 100,0 

Fuente: Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

 

Figura 44. Resultados del Instrumento Aplicado Autoestima en las Mujeres. 

Fuente: Transformación gráfica de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

Se incorpora en la Tabla 48 y Figura 44, según el instrumento aplicado cuya pregunta está 

direccionada a rasgos sociales de autoestima, Estoy convencida que tengo cualidades buenas, 

esto establece las respuestas de las mujeres encuestadas con el 72.5 % reconocen siempre, cuya 

repetición es de 58 participantes y 11.3 % registran casi siempre, esto agrupa una constancia 

de 9 participantes. 
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Pregunta 42. Autoestima ¿Soy capaz de hacer las cosas tan bien, como los demás?  

Tabla 49. Resultados del Instrumento Aplicado Autoestima en las Mujeres. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

A veces 5 6,3 

Casi Siempre 19 23,8 

Siempre 56 70,0 

Total 80 100,0 

Fuente: Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

 

Figura 45. Resultados del Instrumento Aplicado Autoestima en las Mujeres. 

Fuente: Transformación gráfica de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

Se personifica en la Tabla 49 y Figura 45, según el instrumento aplicado cuya pregunta está 

direccionada a rasgos sociales de autoestima, Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la 

mayoría de gente, esto forma las respuestas de las mujeres encuestadas con el 70 % reconocen 

siempre, cuya repetición es de 56 partícipes y 25 % registran casi siempre, esto agrupa una 

constancia de 20 participantes. 
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Pregunta 43. Autoestima ¿Tengo una actitud positiva hacia mí misma? 

 

Tabla 50. Resultados del Instrumento Aplicado Autoestima en las Mujeres. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

A veces 9 11,3 

Casi Siempre 24 30,0 

Siempre 47 58,8 

Total 80 100,0 

Fuente: Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

 

Figura 46. Resultados del Instrumento Aplicado Autoestima en las Mujeres. 

Fuente: Transformación gráfica de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

Se representa en la Tabla 50 y Figura 46, según el instrumento aplicado cuya pregunta está 

direccionada a rasgos sociales de autoestima. Tengo una actitud positiva hacia mí misma, esto 

forma las respuestas de las mujeres encuestadas con el 58.8 % registran siempre, cuya 

repetición es de 47 partícipes y 11.3 % reconocen a veces, esto agrupa una constancia de 9 

participantes. 
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Pregunta 44. Autoestima ¿Siento que no tengo mucho de que estar orgullosa? 

 

Tabla 51. Resultados del Instrumento Aplicado Autoestima en las Mujeres. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Nunca 15 18,8 

A veces 42 52,5 

Casi Siempre 9 11,3 

Siempre 14 17,5 

Total 80 100,0 

Fuente: Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS 

 

 

Figura 47 Resultados del Instrumento Aplicado Autoestima en las Mujeres 

Fuente: Transformación gráfica de la base de datos y cálculo en el software SPSS 

 

Se incorpora en la Tabla 51 y Figura 47, según el instrumento aplicado cuya pregunta está 

direccionada a rasgos sociales de autoestima, siento que no tengo mucho de que estar orgullosa, 

esto establece las respuestas de las mujeres encuestadas con el 52.5 % reconocen a veces, cuya 

repetición es de 42 participantes y 11.3 % registran casi siempre, esto agrupa una constancia 

de 9 participantes. 
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Pregunta 45. Autoestima ¿En general me inclino a pensar que soy una fracasada? 

 

Tabla 52. Resultados del Instrumento Aplicado Autoestima en las Mujeres. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

A veces 38 47,5 

Nunca 42 52,5 

Total 80 100,0 

 

Fuente: Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

 

Figura 48. Resultados del Instrumento Aplicado Autoestima en las Mujeres. 

Fuente: Transformación gráfica de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

Se ilustra en la Tabla 52 y Figura 48, según el instrumento aplicado cuya pregunta está 

direccionada a rasgos sociales de autoestima, En general me inclino a pensar que soy una 

fracasada, esto instituye las respuestas de las mujeres encuestadas con el 52.5 % reconocen a 

veces, cuya repetición es de 42 participantes y 47.5 % registran a veces, esto agrupa una 

persistencia de 38 participantes. 
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Pregunta 46. Autoestima. ¿Me gustaría poder sentir más respeto por mí misma? 

 

Tabla 53. Resultados del Instrumento Aplicado Autoestima en las Mujeres. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Siempre 32 40,0 

Casi Siempre 15 18,8 

A veces 33 41,3 

Total 80 100,0 

Fuente: Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

 

Figura 49 Resultados del Instrumento Aplicado Autoestima en las Mujeres 

Fuente: Transformación gráfica de la base de datos y cálculo en el software SPSS 

 

Se establece en la Tabla 53 y Figura 49, según el instrumento aplicado cuya pregunta está 

direccionada a rasgos sociales de autoestima, Me gustaría poder sentir más respeto por mí 

misma, esto forma las respuestas de las mujeres encuestadas con el 41.3 % reconocen a veces, 

cuya repetición es de 33 participantes y 18.8 % registran casi siempre, esto agrupa una 

constancia de 38 participantes. 
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Pregunta 47. Autoestima ¿Hay veces que solamente pienso que soy inútil? 

 

Tabla 54. Resultados del Instrumento Aplicado Autoestima en las Mujeres. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

A veces 47 58,8 

Nunca 33 41,3 

Total 80 100,0 

Fuente: Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS 

 

 

Figura 50. Resultados del Instrumento Aplicado Autoestima en las Mujeres. 

Fuente: Transformación gráfica de la base de datos y cálculo en el software SPSS 

 

Se incorpora en la Tabla 54 y Figura 50, según el instrumento aplicado cuya pregunta está 

direccionada a rasgos sociales de autoestima, Hay veces que solamente pienso que soy inútil, 

esto establece las respuestas de las mujeres encuestadas con el 58.8 % reconocen a veces, cuya 

repetición es de 47 participantes y 41 % registran nunca, esto agrupa una constancia de 33 

participantes. 
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Pregunta 48. Autoestima ¿Aceves creo que no soy buena persona? 

 

Tabla 55. Resultados del Instrumento Aplicado Autoestima en las Mujeres. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS 

 

 

 

Figura 51. Resultados del Instrumento Aplicado Autoestima en las Mujeres. 

Fuente: Transformación gráfica de la base de datos y cálculo en el software SPSS. 

 

Se incorpora en la Tabla 55 y Figura 51, según el instrumento aplicado cuya pregunta está 

direccionada a rasgos sociales de autoestima, Hay veces que creo que no soy buena persona, 

esto establece las respuestas de las mujeres encuestadas con el 55 % registran nunca, cuya 

repetición es de 44 participantes y 6.3 % reconocen casi siempre, esto agrupa una constancia 

de 5participantes. 

 

 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Casi Siempre 5 6,3 

A veces 31 38,8 

Nunca 44 55,0 

Total 80 100,0 
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5 DISCUSIÓN  

5.1 Prueba de Hipótesis  

En el presente trabajo de investigación al ser de carácter correlacional cuantitativo, se destaca 

el instrumento de levantamiento de investigación, el cual; fue utilizado para plasmar datos, que 

a partir sus dimensiones refuerza la descripción del vínculo entre las variables, como son la 

violencia de género y autoestima de las mujeres adultas, aplicando el TEST DE SPEARMAN 

mediante del programa de SPSS, se podrá medir la prueba de hipótesis. A continuación los 

resultados:  

Ho: No Existe relación entre las variables “Violencia de género” y “Autoestima de las mujeres”  

significancia > a 0.05 

Ha: Existe relación entre las variables “Violencia de género” y “Autoestima de las mujeres”  

significancia < a 0.05 

Tabla 56 Resultados de la aplicación del Test Spearman 

Fuente: Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS 

 

De acuerdo con base a los datos la significancia resulta ser < 0.05, es decir se acepta la 

hipótesis alternativa, por lo que estadísticamente se evidencia, que existe relación entre las 

variables Violencia de género y Autoestima de las Mujeres. Por lo que el diseño de un plan de 

acción participativo puede solucionar el problema social detectado a partir de la postulación de 

la pregunta de investigación. 

 

Parámetros Violencia Autoestima 

Violencia 

Coeficiente de correlación 1,000 -,335** 

Sig. (bilateral) . 0,001 

N 97 97 

Autoestima 

Coeficiente de correlación -,335** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,001 . 

N 97 97 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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5.2 Discusión  

La dimensión colectiva según muestra el análisis de resultados las variables de investigación 

son; Violencia de Género y Autoestima de las Mujeres Adultas, da apertura en parámetros que 

ayudan a medir la proporción social de mujeres víctimas de violencia de género, mientras que 

la autoestima disminuye a base del comportamiento del género masculino, estas son 

perjudiciales.  

En base a los resultados obtenidos la población de mujeres adultas entre la edad de 20   años 

a 60 años, presentan índices de violencia económica, física, verbal, sexual, psicológica, que en 

algún grado de su vida viven o vivieron; el instrumento aplicado desenvuelve preguntas 

otorgando énfasis al estudio cuyo reflejo del autor que coincide Córdova (2017), incluyen 

énfasis en la trayectoria de la convivencia conyugal entre las parejas, debe darse de manera 

íntegra, evitando confrontamientos entre la posesión de bienes que tiene la pareja. 

De esta manera, se proporciona que la población de estudio expresa actos de violencia física; 

el recibir golpes por objetos o mano propia del agresor concuerda que esto se deriva a la 

consecuencia de factores sociales, económicos; externos que influyen en el comportamiento 

racional del género masculino, sin embargo, destaca el Morales, et al, (2011). que la conducta 

agresiva de la pareja se debe al desarrollo de celos, por la interacción social de género 

femenino. 

El rescatar la intervención de salud mental en mujeres que están siendo violentadas de 

manera psicológica, se ven acentuados en la convivencia diaria, hallar valor suficiente para 

salir del círculo de la violencia concuerda Morales, et al, (2011), el junto con la autoestima 

incide en la calidad de vida de las mujeres que han salido del maltrato psicológico coincide 

Gallegos et al. (2020). 

Incluye la postura inteligente de manera intrapersonal, cuyos pensamientos, 

comportamientos están dirigidos hacia sí mismas, en el caso de las mujeres encuestadas denota 

rangos de valoración circunstancial en el instrumento de investigación como tal, el test de 

Escala en la Autoestima de Rossemberg ayuda en determinar índices altos <25 a 40 y bajos >25 

a 10 puntos de la autoestima de las mujeres, expresa el autor Rosernberg, (1965). (Oliver, 

Llanos, & Vallejo, 2014) 
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Se predomina la correlación en las variables entre sí, donde las mujeres con baja autoestima 

son vulnerables a ser víctimas de violencia de género, esto argumenta a búsqueda del problema 

de investigación, correspondiendo al segundo objetivo de la investigación; diagnosticar la 

situación actual en relación con la violencia de género y la autoestima de las mujeres adultas 

del barrio “Eugenio Espejo”.    

Se describen que, según la Tabla 56, en base a los resultados de la aplicación del Test 

Spearman del programa SPSS cuya encuesta se realizó para determinar si existe nexo causal 

entre violencia de género y autoestima de las mujeres adultas, de esta forma es afectando en el 

entorno familiar.  

Entre la variable violencia de género; se encontró, predominancia en la violencia física y 

psicológica, generando obstáculos en el empeño social de las mujeres, dentro del entorno 

familiar, cuya autoestima se degrada con el pasar del tiempo, dando a notar el aislamiento 

inconsciente de la víctima hacia sus familiares y amigos.  

 

6 CONCLUSIONES  

Las teorías sustantivas en la relación de la violencia de género y la autoestima de las mujeres 

adultas del barrio “Eugenio Espejo” del cantón La Libertad, describe contextos sociales, 

económicos; donde el rol de la mujer es desvalorizado por tener autoestima baja. 

Explicar la situación actual en relación con la violencia de género y la autoestima de las 

mujeres adultas del barrio “Eugenio Espejo” del cantón La Libertad. Dar seguimiento a los 

programas de prevención de violencia de género, el cual estas sepan reconocer y reaccionar; es decir, 

¿A dónde acudir?, ¿Con quién acudir?; en caso de que se encuentren inmersas en violencia y por ende 

proteger su vida.  

Sintetizando las estrategias sociales en base a una conciliación de la violencia de género y 

la autoestima de las mujeres adultas en el barrio “Eugenio Espejo” del cantón La Libertad, las 

estrategias locales, se relaciona a los modelos de gestión; se toman en cuenta los programas 

vigentes del Consejo Nacional de Planificaciones (CNP), Plan Creando Oportunidades (PCO). 

De esta forma se obtiene la manera pensamientos, acciones que estén en los rasgos de personalidad 

de las mujeres, permitiendo tener una estabilidad emocional e inteligencia para superar 

adversidades ante la sociedad generadas por la violencia.  
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Dar a conocer el reglamento a las autoridades locales para que estas logren de medidas 

administrativas, de protección inmediata para prevenir la vulneración de derechos de las 

mujeres. 

Existe planes de acciones afirmativas donde las mujeres son víctimas de violencia de género, 

El Consejo Nacional para la Igualdad de Género, incluye organismos que regulan la integración 

de políticas, programas, proyectos públicos otorgando la intervención para el uso de recursos 

públicos.  

Coordinar las competencias necesarias para incorporar enfoques de equidad; la conexión del 

desarrollo humano orientados al buen vivir y cumpliendo con las garantías de los derechos 

humanos. 

 

 

7 RECOMENDACIONES 

 

Capacitar al personal público en brindar proporciones de resguardo y seguridad a las mujeres 

víctimas de violencia de género. 

Asesar a las mujeres que tomen de conciencia y decisión para salir del círculo de la violencia.  

Educar a las mujeres víctimas de violencia de género, para en crear planes de vida de acuerdo 

con sus facultades, habilidades. 

Enseñar habilidades de liderazgo, emprendimiento para organizar a las mujeres que se 

encuentren en nuevos prospectos económicos. 

Crear centros de protección en los que se de asilo a las personas víctimas de violencia, donde 

reciban atención médica, psicológica. 

Buscar alianzas entre organismos gubernamentales y no gubernamentales para fomentar 

campañas masivas en contra de la violencia de género.  

Promover la igualdad, evitando actos de violencia de género, mediante la comunicación y el 

diálogo. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

ENCUESTA NACIONAL SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES ONFP-

AECID 2010. 

(Organización Nacional de Protección Fitosanitaria) – (Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo) 

Violencia física  

 Violencia psicológica  

PREGUNTAS NUNCA AVECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

Le ha golpeado con una bofetada      

La ha empujado      

Le ha torcido el brazo      

Le ha tirado del cabello     

Le ha pegado con un cinturón o un palo     

Le ha dado una patada      

Le ha golpeado la cabeza contra la pared      

La ha atado      

La ha estrangulado     

Le ha amenazado con un arma blanca       

PREGUNTAS NUNCA AVECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

Le ha quitado sus bienes      

La ha amenazado con agredirla     

Le ha impedido Salir      

La ha humillado     

Ha limitado sus contactos con la familia     

Se ha burlado de su físico     

La ha ignorado     
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Violencia sexual 

Violencia económica  

Le ha impedido ver a sus amigos      

La ha echado de casa     

La ha amenazado con separarla de sus hijos      

La ha privado de sus hijos      

Le impide dar su opinión      

Le ofende con palabras hirientes     

La ha engañado      

Le ha escupido     

PREGUNTAS NUNCA AVECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

La ha obligado a tener relaciones sexuales     

Le ha impuesto prácticas sexuales con las 

que no está de acuerdo 
    

Le ha obligado a tener relaciones sexuales 

después de golpearla  
    

Ha dejado de tener relaciones sexuales     

Ha traído mujeres a casa     

PREGUNTAS NUNCA AVECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

No aporta dinero al hogar ni a los hijos      

La ha obligado a trabajar      

La ha obligado a darle dinero      

La ha privado de necesidades básicas como la 

comida o la ropa 

    

Le ha impedido gastar el dinero como usted 

quiere 

    

Le ha quitado su dinero     

Ha vendido sus bienes      
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Anexo 2 

ENCUESTA DE VALORACIÓN DE ESCALA DE AUTOESTIMA DE 

ROSENBERG 

Interpretación preguntas 1 al 5; se acentúan de (A-D) 4-1 

De 6-10; se acentúan de (A-D) 1 a 4 

30-40 puntos Autoestima elevada   26-29 puntos Autoestima media 

< 25 puntos autoestima baja 

 

 

Le ha quitado sus joyas     

PREGUNTAS SIEMPRE CASI SIEMPRE AVECES NUNCA 

Siento que soy de aprecio o al menos de igual 

medida que los demás. 

    

Estoy convencido que tengo cualidades buenas 
    

Soy capaz de hacer las cosas bien, como; en la 

mayoría de los demás 

    

Tengo una actitud positiva hacia mí misma 
    

En general estoy satisfecha de mí misma 
    

Siento que no tengo mucho de lo que estar 

orgullosa 

    

En general, me inclino a pensar que soy fracasada 
    

Me gustaría poder sentir más respeto por mí misma      

Hay veces que realmente pienso que soy inútil 
    

A veces creo que no soy buena persona      


