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RESUMEN: Objetivos: Determinar la asociación entre el maltrato infantil y la victimización por violencia ejercida 
por la pareja en mujeres peruanas casadas o convivientes mayores de 18 años. Métodos: Estudio transversal de 
análisis de datos secundarios de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales 2015. Para encontrar la asociación 
entre el maltrato infantil y la victimización por violencia ejercida por la pareja se realizó una regresión logística 
multinomial ajustado por posibles variables de confusión. Resultados: Se incluyeron datos de 1084 mujeres 
casadas y convivientes. La prevalencia de maltrato infantil fue del 49,6% (IC95% 45,8–53,3) y la prevalencia 
de victimización por violencia ejercida por la pareja fue del 64,2% (IC95% 60,5–67,8). Se encontró asociación 
entre el maltrato infantil y la victimización por violencia ejercida por la pareja (razones de riesgo relativo 5,72, 
IC95% 3,71–8,83). Conclusiones: Las mujeres casadas o convivientes de Perú que sufrieron maltrato infantil 
tienen una mayor probabilidad de sufrir de violencia ejercida por la pareja en la adultez.

Palabras clave: Violencia de género. Violencia doméstica. Violencia de pareja. Maltrato a los niños. Encuestas 
y cuestionarios. Estudios transversales.
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INTRODUCCIÓN

Se estima que en el mundo mil millones de niños han sido víctimas de abuso físico, psi-
cológico, sexual y de abandono en el último año1. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) define al maltrato infantil como el abuso y la desatención que sufren los menores 
de 18 años, lo que puede ocasionar daño a la salud, al desarrollo y a la dignidad del niño2. 

El maltrato psicológico incluye la denigración, el ridículo, la intimidación, la discrimina-
ción, el rechazo y otras formas no físicas de trato hostil que son ocasionados por el cuida-
dor y que producen efectos negativos en el desarrollo cognitivo, social, emocional y físico 
del niño3,4. El maltrato físico incluye aquellos actos cometidos por el cuidador que causan 
daño físico o tienen el potencial de causar daño3. 

La violencia ejercida por la pareja afecta del 15 al 71% de las mujeres durante toda su 
vida y se produce en forma de incidentes aislados o en ciclos que pueden durar varios años5. 
En Perú, la violencia psicológica ejercida por el esposo o compañero hacia la mujer ha decre-
cido considerablemente, pasando del 69,4% en 2014 al 58,9% en el 2018. Sin embargo, la 
violencia física apenas ha disminuido en este mismo periodo, pasando del 32,3% en 2014 
al 30,7% en 20186.

La evidencia sugiere que el maltrato infantil, psicológico o físico, está relacionado con 
un mayor riesgo de victimización por violencia de pareja cuando la persona es adulta7-9. 
El riesgo de sufrir de violencia psicológica, física o sexual en la adultez se incrementa de 2 a 
4 veces en aquellos que han experimentado alguna forma de maltrato físico o sexual en la 
infancia8. Además, se reconoce que el maltrato infantil y la violencia ejercida por la pareja 
son problemas que afectan la salud pública10-12. 

Sin embargo, la mayoría de los estudios que han analizado esta relación, lo han hecho 
de forma independiente, ya sea sobre la victimización por violencia psicológica o sobre la 
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victimización por violencia física ocurrida en la mujer adulta, esto último con mayor fre-
cuencia. Pocos estudios han evaluado las interrelaciones entre los tipos de maltrato infantil 
asociado a las interrelaciones entre los tipos de violencia ejercida por la pareja.13 

Por lo tanto, el objetivo del presente estudio es determinar la asociación entre el mal-
trato infantil y la violencia ejercida por la pareja en mujeres peruanas casadas o convivien-
tes mayores de 18 años. Se plantea la hipótesis de que las mujeres que han sido víctimas de 
maltrato infantil tienen una mayor probabilidad de sufrir de violencia ejercida por su pareja 
en la adultez. Asimismo, se buscó determinar las interrelaciones entre los diferentes tipos 
de maltrato infantil y de violencia ejercida por la pareja.

MÉTODOS

Se realizó un estudio transversal de análisis de datos secundarios de la Encuesta Nacional 
sobre Relaciones Sociales (ENARES) 2015, la cual se llevó a cabo entre el 10 de agosto al 
11 de octubre de 2015 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en una 
muestra peruana de representatividad nacional. La finalidad de la ENARES 2015 fue cuan-
tificar la violencia familiar y escolar en Perú, esta se realizó en las áreas urbanas y rurales 
de las 24 regiones de Perú y en la Provincia Constitucional del Callao14. 

El muestreo complejo de la ENARES 2015 fue probabilístico, de áreas, estratificada, 
trietápica e independiente en el dominio de estudio. El marco muestral estuvo basado en 
información estadística del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2007, actualizado al 
2013. Tuvo tres unidades de muestreo: Una unidad primaria conformada por la zona urbana 
que incluyo manzanas y la zona rural que incluyo centros poblados. Una unidad secunda-
ria conformada por viviendas. Una unidad terciaria que estuvo conformada por personas14.

Para cumplir con el objetivo del presente estudio se analizó la encuesta A «Violencia 
familiar, económica y sexual ejercidas contra la mujer» que incluyó a mujeres de 18 o más 
años, que residían en viviendas particulares del área urbana y rural del país. Esta encuesta 
incorporó 1596 viviendas, de las cuales 1056 fueron urbanas y 540 rurales, agrupadas en 177 
conglomerados, de los cuales 132 fueron urbanos y 45 rurales14.

A fin de evitar sesgos en la recolección de datos, se tomaron las siguientes consideracio-
nes: Se evitó incluir la palabra «violencia» en los documentos técnicos, debido a que podía 
cohibir las respuestas de la informante. Los instrumentos de recolección de datos tuvieron 
un lenguaje claro y sencillo. En los casos de violencia sexual se usaron tarjetas que permi-
tieron contestar solo el código. Las entrevistas personales se realizaron en un ambiente pri-
vado y fueron conducidas solo por mujeres. Las encuestadoras brindaron soporte emocio-
nal en caso de revictimización o de violencia latente15.

Para el presente estudio se incluyeron los datos de mujeres mayores de 18 años casadas 
o convivientes y se excluyeron los datos de mujeres viudas, separadas, divorciadas o solte-
ras y los datos incompletos. La encuesta A de la ENARES 2015 tiene seis partes y consta de 
cuatro bases de datos, las cuales se unieron según se describe en el flujograma de selección 
de participantes (Material suplementario). 
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El maltrato psicológico en la niñez se midió con la pregunta: ¿Alguna vez, cuando usted 
era niña, hasta la edad de 11 años, recuerda si las personas con las que vivía en su hogar la 
insultaban o la ofendían? cuyas alternativas de respuesta fueron cerradas y dicotómicas (sí, 
no). El maltrato físico en la niñez se midió con la pregunta: ¿Alguna vez, cuando usted era 
niña, hasta la edad de 11 años, las personas con las que vivía en su hogar le pegaban? cuyas 
alternativas de respuesta fueron cerradas y dicotómicas (si, no) (Material suplementario). 

En función de estas preguntas se creó la variable independiente denominada «maltrato 
infantil» cuyas categorías fueron: sin maltrato, solo maltrato psicológico, solo maltrato físico 
y ambos tipos de maltrato infantil.

La violencia psicológica se consideró como positiva si se respondía de forma afirma-
tiva, al menos, a una de las 18 preguntas referidas a diferentes situaciones de maltrato 
psicológico ejercido por el esposo (pareja), en algún momento de su vida. Las respuestas 
de estas preguntas fueron cerradas y dicotómicas (sí, no). La violencia física se consideró 
como positiva si se respondía de forma afirmativa, al menos, a una de las 14 preguntas 
referidas a diferentes situaciones de agresión física ejercida por el esposo (pareja), en algún 
momento de su vida. Las respuestas de estas preguntas fueron cerradas y dicotómicas 
(sí, no) (Material suplementario). 

En función de estas preguntas se creó la variable independiente denominada «victimi-
zación por violencia ejercida por la pareja» cuyas categorías fueron: sin violencia, solo vio-
lencia psicológica, solo violencia física y ambos tipos de violencia ejercida por la pareja.

Se incluyeron variables sociodemográficas como la edad (años); estado civil (conviviente, 
casada); procedencia (urbano, rural); educación (sin estudios, primaria, secundaria, supe-
rior). Adicionalmente se incorporaron otras variables que fueron seleccionadas por su aso-
ciación con la violencia de pareja, según estudios previos, como el número de casamientos/
convivencia16 (una vez, más de una vez); número de hijos17 (sin hijos, 1 a 2, 3 a 4, más de 5); 
aborto18 (no, sí); trabajo reciente17 (no, sí), discapacidad19 (no, sí); dependencia económica 
del hogar20 (esposo, mujer entrevistada, ambos, otros miembros) y seguro de salud21 (no, sí).

El análisis estadístico se realizó con el programa Stata versión 16 para Windows. Debido 
al muestreo complejo de la ENARES 2015 se utilizó el módulo: «Análisis de datos de encues-
tas», en donde se incluyeron los factores de expansión y con el comando svy se obtuvieron 
resultados ponderados en los análisis (univariado, bivariado y multivariado). 

En el análisis univariado se calcularon frecuencias absolutas, porcentajes y porcentajes 
ponderados, con sus intervalos de confianza al 95% (IC95%). En el análisis bivariado se uti-
lizó la prueba de ji cuadrado para evaluar posibles diferencias entre las categorías de la vio-
lencia ejercida por la pareja. Debido a que la variable dependiente tiene más de dos cate-
gorías se realizó una regresión logística multinomial y se obtuvo razones de riesgo relativo 
(RRR) tanto crudas como ajustadas, con sus IC95%. Los valores de p menores de 0,05 se 
consideraron como significativos.

Para poder aplicar la regresión multinomial se evaluó el supuesto de independencia de 
alternativas irrelevantes (IIA, por sus siglas en inglés), a través de las pruebas de Hausman 
y de Small-Hsiao22. Con el comando collin de Stata se valoró la existencia de multicolinea-
lidad si el factor de inflación de la varianza (VIF, por sus siglas en inglés) era mayor a 10. 
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Las interrelaciones entre el maltrato infantil y la violencia ejercida por la pareja se visuali-
zaron mediante un diagrama de Sankey, elaborado con la aplicación en línea SankeyMATIC 
(http://sankeymatic.com).

El proyecto del estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Científica 
del Sur (código de registro: 319-2020-PRE15). Los datos de la ENARES 2015 son de libre 
acceso y no permiten la identificación de los participantes. 

RESULTADOS

La encuesta A de la ENARES 2015 tenía registros de 1599 mujeres, de las cuales se inclu-
yeron a las casadas (n=544) y convivientes (n=540). Se excluyeron a las viudas (n=122), 
divorciadas (n=12), separadas (n=167) y solteras (n=214); no se encontraron datos incom-
pletos, quedando 1084 registros para el análisis final (Material suplementario). Las pruebas 
de Hausman y de Small-Hsiao tuvieron valores de p>0,05 cumpliéndose el supuesto de IIA, 
por lo que se pudo aplicar la regresión logística multinomial. 

La media de edad de las mujeres fue de 43,7 años (IC95% 42,8−44,6) con rangos de 18 a 
90 años. La mayoría procedía del área urbana (77,4%), tenían como máximo grado a la edu-
cación secundaria (42,8%), habían tenido solo un casamiento/convivencia (85,4%), tenían 
hijos (96,7%), entre uno y dos hijos (46,4%), no tuvieron aborto o perdida previa (73,7%), 
no tenían un trabajo reciente (53,3%), no tenían discapacidad (99,1%), dependían económi-
camente de los hombres (57,6%) y tenían un seguro de salud (77,9%) (Tabla 1). 

Del total de mujeres consideradas para el estudio 551 (49,6%) (IC95% 45,8−53,3) mani-
festaron que sufrieron de maltrato en la infancia, de estas 180 (16,5%) sufrieron solo mal-
trato psicológico, 84 (7,7%) sufrieron solo maltrato físico y 287 (25,3%) sufrieron ambos 
tipos de maltrato (Tabla 1).

Asimismo, 701 (64,2%) (IC95% 60,5–67,8) manifestaron que fueron víctimas de violen-
cia ejercida por la pareja, de estas 357 (33,1%) fueron víctimas solo de violencia psicológica, 
30 (2,8%) fueron víctimas solo de violencia física y 314 (28,3%) fueron víctimas de ambos 
tipos de violencia (Tabla 1).

En el análisis bivariado, el estado civil, la educación, el número de hijos, el aborto, el trabajo 
reciente, la discapacidad, la dependencia económica y el maltrato en la infancia presentaron 
diferencias significativas según las diferentes categorías de la violencia ejercida por la pareja.

La mayor proporción de victimización por violencia psicológica y física ejercida por 
la pareja se presentó cuando la mujer sufrió de maltrato físico en la niñez. Sin embargo, la 
mayor proporción de ambos tipos de violencia se presentó cuando la mujer sufrió de ambos 
tipos de maltrato en la niñez (psicológico y físico) (Material suplementario). 

En el modelo crudo, los resultados significativos se presentaron en la categoría de ambos 
tipos de violencia (psicológica y física) ejercida por la pareja. Las mujeres que sufrieron de 
ambos tipos de maltrato (psicológico y físico) en la infancia tuvieron hasta casi siete veces la 
probabilidad de sufrir de ambos tipos de violencia ejercida por la pareja en la adultez (Tabla 2).

http://sankeymatic.com
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Tabla 1. Características sociodemográficas de las mujeres peruanas casadas o convivientes 
mayores de 18 años, 2015.

n % %* IC95%*

Edad (años), media 43,7 43,7 42,8–44,6

Estado civil

Conviviente 543 50,1 49,8 46,3–53,3

Casada 541 49,9 50,2 46,7–53,7

Procedencia

Urbano 673 62,1 77,4 76,1–78,8

Rural 411 37,9 22,6 21,2–23,9

Educación 

Sin estudios 114 10,5 8,0 6,4–9,9

Primaria 352 32,5 28,5 25,3–31,9

Secundaria 433 39,9 42,8 39,5–46,1

Superior 185 17,1 20,7 17,6–24,3

Numero de casamientos/convivencia

Una vez 923 85,1 85,4 82,8–87,7

Más de una vez 161 14,9 14,6 12,3–17,2

Número de hijos 

Sin hijos 34 3,1 3,3 2,3–4,7

1–2 470 43,4 46,4 43,3–49,6

3–4 332 30,6 30,7 28,0–33,5

Mas de 5 248 22,9 19,6 17,2–22,2

Aborto 

No 811 74,8 73,7 70,7–76,6

Sí 273 25,2 26,3 23,4–29,3

Trabajo reciente

Sí 512 47,2 46,7 42,5–50,9

No 572 52,8 53,3 49,0–57,5

Discapacidad

No 1075 99,2 99,1 98,2–99,6

Sí 9 0,8 0,9 0,4–1,8

Continuará...
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En el modelo ajustado, los resultados fueron similares al modelo crudo. Se demuestra 
que las mujeres que sufrieron de ambos tipos de maltrato (psicológico y físico) en la infan-
cia tuvieron más de cinco veces la probabilidad de sufrir de ambos tipos de violencia (psi-
cológica y física) ejercida por la pareja en la adultez (RRR 5,72; IC95% 3,71–8,83), ajustado 
por estado civil, educación, número de hijos, aborto y dependencia económica del hogar 
(Tabla 3). No se encontró multicolinealidad entre las variables incluidas en el modelo ajus-
tado (VIF <10 y el máximo número de condición <30).

En las interrelaciones entre el maltrato infantil y la violencia de pareja se pueden apre-
ciar tres flujos importantes: un gran flujo entre las mujeres no maltratadas en la infancia y 
aquellas que no fueron víctimas de violencia de pareja en la adultez. Otro gran flujo entre 
las mujeres que sufrieron de ambos tipos de maltrato en la infancia y aquellas que fueron 
víctimas de ambos tipos de violencia de pareja en la adultez. Finalmente, un pequeño flujo 
entre las mujeres que sufrieron maltrato físico infantil y aquellas que fueron víctimas de 
violencia física ejercida por la pareja en la adultez (Figura 1).

Tabla 1. Continuación.

*Ponderado según muestreo complejo de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENARES) 2015. Otros: hijo, 
hija, padre, madre, todos los miembros u otros que no pertenecen al hogar. 

n % %* IC95%*

Dependencia económica 

Mujer 54 4,9 5,0 3,7–6,7

Hombre 638 58,9 57,6 53,9–61,2

Ambos 269 24,8 25,1 22,0–28,6

Otros 123 11,4 12,2 10,1–14,7

Seguro de salud

No 224 20,7 22,1 19,1–25,4

Sí 860 79,3 77,9 74,6–80,9

Maltrato infantil

No maltrato 533 49,2 50,4 46,6–54,2

Solo maltrato psicológico 180 16,6 16,5 13,8–19,6

Solo maltrato físico 84 7,7 7,7 6,1–9,6

Ambos tipos de maltrato 287 26,5 25,3 22,1–28,9

Violencia ejercida por la pareja

No violencia 383 35,3 35,8 32,2–39,5

Solo violencia psicológica 357 32,9 33,1 29,9–36,6

Solo violencia física 30 2,8 2,8 2,0–4,0

Ambos tipos de violencia 314 29,0 28,3 25,0–31,8
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Tabla 2. Modelo crudo entre las covariables y la violencia ejercida por la pareja en mujeres 
peruanas casadas o convivientes mayores de 18 años, 2015.

Solo violencia 
psicológica

Solo violencia
física

Ambos tipos de 
violencia

RRR (IC95%) RRR (IC95%) RRR (IC95%)

Edad (años) 0,99 (0,98–1,00) 1,00 (0,98–1,04) 1,01 (0,99–1,01)

Estado civil

Conviviente 1 1 1

Casada 0,82 (0,61–1,11) 1,68 (0,76–3,74) 0,70 (0,49–0,98)

Procedencia

Urbano 1 1 1

Rural 1,01 (0,69–1,47) 0,88 (0,37–2,07) 1,23 (0,85–1,79)

Educación

Sin estudios 0,67 (0,36–1,25) 1,72 (0,49–5,98) 2,19 (1,11–4,34)

Primaria 1,25 (0,79–1,97) 1,38 (0,49–3,91) 3,12 (1,80–5,40)

Secundaria 1,19 (0,77–1,84) 0,53 (0,17–1,61) 1,91 (1,13–3,22)

Superior 1 1 1

Número de hijos

Sin hijos 1 1 1

1–2 1,64 (0,76–3,55) 0,92 (0,11–8,08) 2,25 (0,84–6,02)

3–4 1,72 (0,74–4,01) 0,97 (0,11–8,61) 2,67 (0,95–7,46)

Mas de 5 1,73 (0,74–4,04) 2,64 (0,30–23,3) 2,67 (1,63–13,4)

Aborto 1,27 (0,89–1,83) 1,46 (0,58–3,67) 2,66 (1,85–3,82)

Trabajo reciente 1,16 (0,85–1,57) 0,81 (0,38–1,75) 1,79 (1,29–2,48)

Discapacidad 1,06 (4,83–2,32) 2,31 (0,37–14,3) 0,22 (0,02–1,87)

Dependencia (mujer) 0,91 (0,38–2,16) 1,48 (0,28–7,72) 2,79 (1,38–5,66)

Seguro de salud 0,79 (0,52–1,18) 1,00 (0,36–2,74) 0,82 (0,54–1,23)

Maltrato infantil

No maltrato 1 1 1

Maltrato psicológico 1,43 (0,95–2,15) 1,85 (0,64–5,32) 2,73 (1,65–4,52)

Maltrato físico 1,85 (1,07–3,22) 4,63 (1,47–14,64) 3,27 (1,67–6,41)

Ambos tipos 1,97 (1,27–3,04) 1,33 (0,43–4,07) 6,78 (4,40–10,44)

RRR: razón de riesgo relativo.
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DISCUSIÓN

Los hallazgos del estudio demuestran que el maltrato en la niñez influye en la aceptabili-
dad de la violencia ejercida por la pareja en la adultez, independientemente de otras variables 
como la educación, número de hijos, antecedente de aborto y la dependencia económica del 
hogar, las cuales según otros estudios son factores que condicionan la violencia de pareja.

Tabla 3. Modelo ajustado entre el maltrato infantil y la violencia ejercida por la pareja en mujeres 
peruanas casadas o convivientes mayores de 18 años, 2015.

Solo violencia 
psicológica

Solo violencia física
Ambos tipos de 

violencia

RRR (IC95%) RRR (IC95%) RRR (IC95%)

Maltrato infantil

No maltrato 1 1 1

Solo maltrato psicológico 1,40 (0,92–2,11) 1,79 (0,60–5,30) 2,45 (1,47–4,08)

Solo maltrato físico 1,95 (1,09–3,05) 4,45 (1,36–14,61) 3,17 (1,60–6,30)

Ambos tipos de maltrato 1,93 (1,25–2,97) 1,20 (0,42–3,44) 5,72 (3,71–8,83)

Modelo final ajustado por aquellas variables que resultaron asociadas en el modelo crudo: estado civil, educación, 
número de hijos, aborto y dependencia económica del hogar. RRR: razón de riesgo relativo.

Figura 1. Diagrama de Sankey que muestra las interrelaciones entre el maltrato infantil y la violencia 
ejercida por la pareja en la adultez en mujeres peruanas casadas o convivientes mayores de 18 años, 2015.
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MALTRATO INFANTIL

El 49,6% de las mujeres admitió haber sufrido algún tipo de maltrato en la infancia. Esta cifra 
es elevada si la comparamos con un estudio en Estados Unidos, en donde los propios niños 
reportaron hasta un 10% de prevalencia de maltrato23 o en Reino Unido donde casi el 20% de 
los jóvenes de 11–17 años experimentó abuso y negligencia antes de ser adultos24. Sin embargo, 
si se consideran estudios en Latinoamérica, estas prevalencias se incrementan considerable-
mente. Una revisión sistemática que incluyó estudios realizados en América Latina y el Caribe 
encontró una prevalencia global de maltrato psicológico del 60% y una prevalencia global de 
maltrato físico del 30%25, resultados más acordes a los hallazgos del presente estudio

VIOLENCIA DE PAREJA

El 64,2% de las mujeres admitió haber sido víctima de violencia ejercida por la pareja, 
ya sea psicológica, física o ambas. Estos resultados son similares a las altas prevalencias 
(superiores al 50%) reportadas en estudios realizados en la India26,27, Tailandia28 y Pakistán29. 
Sin embargo, en una revisión sistemática de 24 países de las Américas, la proporción de muje-
res que informaron violencia física o sexual osciló entre un 14 y un 17% en Brasil, Panamá 
y Uruguay y más de la mitad (58,5%) en Bolivia. Esta revisión encontró una prevalencia de 
30,6% de violencia física en Perú, cifra acorde a los hallazgos del presente estudio30.

MALTRATO INFANTIL ASOCIADO A SUFRIR DE VIOLENCIA DE PAREJA EN LA ADULTEZ

Las mujeres que sufrieron de maltrato psicológico y físico en la infancia tuvieron más de 
cinco veces la probabilidad de ser víctimas de violencia ejercida por la pareja en la adultez. 
Numerosos estudios refrendan este hallazgo, aunque con un análisis global, sin considerar 
la interacción de los diferentes tipos de violencia ejercida por la pareja. Por ejemplo, en un 
estudio realizado en una muestra nacional en Estados Unidos se encontró que las mujeres 
que habían sufrido de maltrato físico en la niñez tuvieron hasta tres veces la probabilidad 
de sufrir de violencia de pareja9. Asimismo, en una cohorte de 3322 mujeres australianas 
se reportó 1,76 y 2,76 veces la probabilidad de sufrir de victimización por violencia física 
en aquellas que habían experimentado abuso físico y emocional en la infancia, respectiva-
mente31. Sin embargo, estos datos no son homogéneos y varían de acuerdo con la forma 
de medición, tanto del maltrato infantil como de la violencia ejercida por la pareja, prueba de 
ello es que en un reciente metaanálisis se reconoce como una limitación importante que 
pocos estudios han distinguido los efectos únicos de un tipo específico de maltrato infantil 
sobre los diversos tipos de violencia ejercida por la pareja32, algo que este estudio si prevé. 

Una posible explicación a estos resultados es que las mujeres con experiencias de maltrato infan-
til acepten estos comportamientos violentos como «normales y aceptables». Por lo tanto, en lugar 

https://sciwheel.com/work/citation?ids=6889808&pre=&suf=&sa=0
https://sciwheel.com/work/citation?ids=7505634&pre=&suf=&sa=0
https://sciwheel.com/work/citation?ids=7775050&pre=&suf=&sa=0
https://sciwheel.com/work/citation?ids=4728880,3526106&pre=&pre=&suf=&suf=&sa=0,0
https://sciwheel.com/work/citation?ids=5227783&pre=&suf=&sa=0
https://sciwheel.com/work/citation?ids=5723731&pre=&suf=&sa=0
https://sciwheel.com/work/citation?ids=9837421&pre=&suf=&sa=0
https://sciwheel.com/work/citation?ids=5688673&pre=&suf=&sa=0
https://sciwheel.com/work/citation?ids=10223447&pre=&suf=&sa=0
https://sciwheel.com/work/citation?ids=10223479&pre=&suf=&sa=0
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de desarrollar un afrontamiento para resolver conflictos, estas personas tienden a producir actitu-
des de tolerancia a la violencia ejercida por sus parejas32. La trasmisión intergeneracional de la vio-
lencia también llamada «ciclo de la violencia»33 explica como los niños que observan o sufren de 
conductas agresivas aprenden a tolerar y a normalizar la victimización por violencia en la adultez34; 
es decir, que los niños maltratados tienen más probabilidades de convertirse en padres maltrata-
dores o perpetradores35, o en víctimas de violencia marital36; esto último, sobre todo en mujeres37. 

Las interrelaciones halladas nos hacen suponer que las situaciones de ocurrencia o no de 
maltrato infantil, condicionan a proporciones considerables de ocurrencia o no de violencia 
ejercida por la pareja. Es decir, los hechos ocurridos en la infancia ya sean positivos o negativos, 
tienen una importante repercusión en la adultez. Asimismo, la poca ocurrencia de maltrato y 
violencia física en las mujeres reafirma la hipótesis de que la violencia física no ocurre en forma 
aislada, sino en conjunto con los otros tipos de violencia. Estos hallazgos, aunque prelimina-
res, motivan a replantear la medición de la violencia ejercida por la pareja en futuros estudios. 

En Perú existe la ley 30364 «Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar» promulgada el 1 de enero de 2017, la cual establece 
sanciones y mecanismos de reeducación para los agresores, y medidas de protección y atención 
para las víctimas38. Además, existe el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entidad 
encargada de promover, ejecutar y supervisar políticas públicas a favor de las mujeres y personas 
vulnerables, con el fin de garantizar sus derechos y una vida libre de violencia39. Sin embargo, 
todavía se reportan altas cifras de feminicidios, llegando a 165 casos en 2019, la cifra más alta 
desde 200940, lo cual describe un problema que aún se encuentra lejos de su solución.

Los estudios que analizan datos secundarios para responder una pregunta de investiga-
ción tienen limitaciones que deben reconocerse, a fin de no incurrir en conclusiones erró-
neas. Una de las limitaciones más importantes es la falta de variables en la base analizada, 
que pudieran explicar el evento de interés; asimismo, en algunas ocasiones, el tamaño de la 
muestra no es suficiente para demostrar la asociación planteada. En ese sentido esta inves-
tigación tiene las siguientes limitaciones: Primero, el autorreporte del maltrato infantil 
y de la violencia ejercida por la pareja está condicionado por sesgos de deseabilidad social y 
de recuerdo, lo que podría subestimar o sobreestimar los resultados reales de estas varia-
bles. Segundo, la medición del maltrato infantil y la victimización por violencia ejercida por 
la pareja en función de preguntas no estandarizadas ni basadas en instrumentos validados 
podría limitar la comparabilidad de los resultados. Tercero, otros tipos de maltrato infan-
til como el maltrato sexual, la negligencia o la exposición a violencia no fueron medidos 
por no estar disponibles en la base analizada. Cuarto, no se incluyeron otros tipos de vio-
lencia de pareja como la violencia sexual o económica, las cuales podrían haber brindado 
una medición más completa de esta variable. Quinto, el ingreso económico, la cual es una 
variable que pudiera empoderar a la mujer y que a su vez influiría en la violencia de pareja41 
no estaba disponible en la base analizada. Sexto, al ser un estudio transversal no se puede 
establecer causalidad entre las variables principales. Como fortaleza se debe mencionar que 
los resultados del presente estudio son representativos de la población de mujeres peruanas 
mayores de 18 años, esta notable validez externa permite la comparabilidad con estudios 
poblacionales que aborden las mismas variables de investigación.
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