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INTRODUCCION 

 

En la actualidad, la mujer continua siendo víctima de violencia domestica que en casos 

extremos conducen a la muerte. Convirtiéndose en un problema social al que se debe 

prestar mucha más atención  Es así que podemos decir que "La violencia contra la 

mujer es quizás la más vergonzosa violación de los derechos humanos. No conoce 

límites geográficos, culturales o de riquezas. Mientras continúe, no podremos afirmar 

que hemos realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz." (Kofi Annan). 

Citado por (Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas). 

 

La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, demuestra el reconocimiento y la 

comprensión internacionales de que la violencia contra la mujer es una violación de los 

derechos humanos y una forma de discriminación contra la mujer. (Mujer. 2000). 

 

En los espacios académicos y públicos se conoce que la violencia hacia la mujer por 

parte de su pareja, aún se interpretan como si se tratase de problemas pasionales 

privados, de carácter familiar, cuya realidad, el imaginario social tiende ha simplificar la 

real magnitud del hecho social, que compromete al espacio familiar, comunal e 

institucional.  

 

A pesar de ser un problema con antecedentes históricos y legales, la violencia doméstica 

ha sido despenalizada e ignorada durante mucho tiempo, debido a la falsa creencia de 

que cualquier intento de actuación sobre ésta sería una intromisión en la intimidad 

familiar. Ha sido en los últimos 30 años cuando la violencia contra la mujer, en general, 

y la violencia doméstica, en particular, han dejado de ser una cuestión marginal, para 



convertirse en la actualidad en una gran preocupación compartida por todo el conjunto 

de la sociedad. (Alonso E. 2007). 

Esta problemática es transversal en la sociedad contemporánea y se da a nivel mundial, 

y en las diferentes clases sociales. Situación en la que las mujeres se ven obligadas a 

tolerar la violencia domestica, por el solo hecho  de conservar su imagen ante la 

comunidad y redes locales que ella ha establecido y sobre todo la posición social ante la 

sociedad. 
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO. 

 

5.1 Objetivo General 

 

Determinar si la educación androcéntrica conllevada en el marco de la invisibilidad 

contextual es la causa fundamental de la violencia doméstica hacia las mujeres en la 

ciudad de puno: caso de la organización CEADMUN. 

5.2 Objetivos Específicos 

Identificar de que manera influye la educación androcentrica en el hogar, en la violencia 

domestica hacia las mujeres en la ciudad de Puno: caso de la organización CEADMUN. 

 

Determinar de qué manera influye la invisibilidad contextual en la violencia domestica 

hacia las mujeres en la ciudad de Puno: caso de la organización CEADMUN. 

 

METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

 

En líneas generales, el planteamiento metodológico de esta investigación es de 

naturaleza cualitativa y descriptiva; sin que ello impida la utilización de técnicas de 

corte cuantitativo para poder saturar óptimamente con los datos en el proceso de la 

investigación. De esta forma, será la naturaleza cualitativa la que predomine tanto la 

estrategia general de investigación como gran parte del análisis de los datos y técnicas 

empleadas. 



El método cualitativo es el que ha sido ampliamente empleado en los Estudios de 

Género, ya que se ha considerado la forma más adecuada de alcanzar uno de sus 

objetivos principales: modificar los conceptos, teorías y explicaciones tradicionalmente 

considerados como válidos. 

 

La investigación cualitativa evita la cuantificación. Los investigadores cualitativos 

hacen registros narrativos de forma explicativa y descriptiva de los fenómenos que son 

estudiados.  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Teniendo el universo que en este caso lo constituyen ciento quince mujeres beneficiarias 

de la organización CEADMUN, se determinará el tamaño de la población mediante 

encuesta de tipo selectiva al universo con el fin de seleccionar a las mujeres que 

actualmente tienen pareja (actuales victimas de violencia doméstica), y caracterizarlas 

de acuerdo a grupos de edad y su composición porcentual mediante conteo directo.  

Las características de inclusión de la muestra son las siguientes: 

 

Ser mujeres. 

Con pareja. 

Con  hijos. 

Pertenecer a una organización de prevención contra la violencia a la mujer. 

Tener a partir de 18 años de edad. 

Haber vivido una situación de violencia durante la relación de pareja en la actualidad. 

 

TECNICA 

Las técnicas empleadas para recoger los datos serán a partir de la encuesta a una 

muestra representativa de la organización CEADMUN, así como también la 

observación directa y las entrevistas no estructuradas de carácter retrospectivo en las 

que se pedirá  a las mujeres entrevistadas que se remonten desde su origen familiar 

hasta su situación actual, En cierta forma, estas entrevistas pueden considerarse como 

algo intermedio entre la entrevista en profundidad y el relato de vida. Al igual que en el 



relato de vida, la atención se centra en la narración que hacen las entrevistadas de su 

propia vida. 

Así, su estilo abierto, posibilita la recogida de una amplia y variada información dando 

libertad al entrevistado a la hora de destacar aquellas cuestiones que, desde su parecer, 

son más importantes; permitiendo la aparición de cuestiones, aspectos o detalles que, en 

un primer momento, pueden haber sido desatendidas por el investigador. La entrevista 

en profundidad, gracias a su desarrollo en un marco de interacción directo y 

personalizado entre entrevistador y entrevistado, permite alcanzar mayores niveles de 

clarificación e información sobre los diferentes temas, incluso respecto a caminos no 

previstos previamente en la fase de diseño de la investigación.. Esta encuesta se llevara 

a cabo dentro del proyecto de investigación general del que parte esta tesis, tratando de 

determinar los rasgos generales que servirán de mucha utilidad para la ejecución de la 

misma; así también esta misma encuesta se aplicara a las parejas de las victimas para 

obtener un mejor resultado en la determinación de la causa o factores fundamentales de 

la violencia domestica hacia la mujer. 

Se procederá a realizar las entrevistas a profundidad para determinar el resultado de la 

investigación. 

Para el análisis y procesamiento de datos se usará: 

Se tomará en cuenta los elementos que son parte de la estructura de la forma y el 

contenido que encierra los datos. Entonces mediante el análisis cualitativo 

comprenderemos los ejes o temáticas relevantes que se requiere comprender en nuestro 

proyecto de investigación. 

 

AMBITO DE ESTUDIO 

 

Nuestro ámbito de estudio esta ubicado en la ciudad de Puno, capital de la provincia de 

Puno comprendida en la región Puno. Se encuentra ubicada en el distrito, provincia y 

región de puno, a una altura de 3,842 m.s.n.m. 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 



Por obtener los resultados esperados en la investigación se realizó una revisión acerca 

de toda la información recopilada en las entrevistas en profundidad para identificar y 

seleccionar los temas más relevantes para los objetivos de estudio.  

Para la realización del análisis de resultados se elaboró categorías y sub categorías, que 

den a conocer de manera más clara los resultados obtenidos.  

 

a) PAUTAS INTERGENERACIONALES. 

 

En esta se encuentra la Categoría: Pautas Intergeneracionales la cual se subdivide en: 

Relación de pareja entre abuelos paternos y maternos. 

Relación entre los padres. 

Relación con la madre. 

Relación con el padre. 

Resolución de conflictos del grupo familiar. 

Pautas de Crianza. 

Los testimonios de nuestras entrevistadas revelan la dinámica familiar que se manifestó 

en el subsistema conyugal de sus abuelos, relación con sus padres, resolución de 

conflictos y pautas de crianza. 

 

b) RELACIONES DE PAREJA. 

 

En esta se encuentra la Categoría: Relaciones de pareja la cual se subdivide en: 

 Afectividad  

 Dependencia 

 Comunicación 

 

Esto implica la manera de relacionarse y demostrar afectos dependencia y comunicación 

que tienen la entrevistada con sus parejas en general. 

 

c) ELEMENTOS QUE CANALIZAN LA VIOLENCIA. 

 

La categoría Agredida-Agresor se refiere a los elementos que canalizan la violencia, 

de esta sub categoría se desprende: 



Celotipia 

 Machismo 

 Alcohol  

Relaciones de poder. 

 

d) TIPO DE AGRESIÓN 

 

En esta categoría Agredida-Agresor se refiere a los tipos de agresion 

 Violencia Psicológica 

 Violencia Física 

Violencia Sexual 

 

e) SENTIMIENTOS FRENTE A LA AGRESIÓN. 

 

En esta categoría Agredida-Agresor se refiere a los sentimientos de la entrevistada 

frente a la agresión. 

  

 Sentimientos frente a la agresión. 

 

 

f) FORMAS DE DEFENZA QUE UTILIZAN LAS ENTREVISTADAS 

PARA ENFRENTAR LA VIOLENCIA. 

 

En esta categoría agredida –agresor podemos ver que se refiere a las estrategias que 

utilizan las entrevistadas para enfrentar las situaciones de violencia. 

  

 Estrategias que utilizan las entrevistadas para enfrentar la violencia 

 

INTERPRETACIÒN Y ANÀLISIS DE LOS RESULTADOS. 

 

En este capítulo se analizará la información obtenida a través de las técnicas de 

recolección de información, que dan cuenta de las experiencias de violencia que viven o 

han vivido mujeres durante la mayor parte de su vida. Para ello se trabajó con una 

muestra de veinte mujeres pertenecientes a la organización CEADMUN de la ciudad de 



Puno, quienes se les aplicó una entrevista en profundidad y también la observación 

participante. 

 

Según Hartmann y Laird la perspectiva intergeneracional, parte del supuesto de que 

“todos nosotros estamos profundamente inmersos en nuestros sistemas familiares  “La 

familia de una persona es el medio de influencia más importante en su vida y ejerce esta 

influencia en forma regular y exclusiva en la vida del individuo” ”Sin desconocer la 

influencia del medio social, cultural y de la condición económica en la formación de un 

ser humano, y la unicidad de cada individuo, la experiencia vital de una persona está 

estrechamente interconectadas a los ancestros y más específicamente a los ancestros 

históricos directos. La escuela, la universidad, el aprendizaje de un oficio, el trabajo, las 

organizaciones sociales y políticas, la iglesia y cualquiera otra institución social, 

ingresan más tarde en la vida del individuo. El contexto familiar siempre persiste”. De 

acuerdo a los datos obtenidos se puede señalar que la vida familiar que vivieron tanto 

las entrevistadas como sus padres tiene gran incidencia en las relaciones que pueda 

establecer en el futuro 

 

Existe en el relato de todas las entrevistadas, disfuncionalidades familiares, como 

ausencia de cariño, comprensión, comunicación, etc. “En las familias muy perturbadas 

el poder es patriarcal y muy rígido, inflexible. El miembro que tiene el poder es 

reconocido y aceptado como dominante. En cuanto al tema de comunicación, es casi 

nula, no se conversa solo se recibe ordenes, es probable que en estos casos sea un 

elemento de mayor vulnerabilidad que favorecen la vivencia de situaciones de violencia.  

 

En aquellos casos en donde las pautas de crianza desde los abuelos hacia los padres de 

las entrevistadas, se daban mediante interacciones violentas fácilmente puede existir una 

mayor tendencia a la aceptación de esta o la repetición del patrón. 

 

Según el relato de las mujeres las relaciones de pareja sostenidas demuestran en su 

mayoría que el agresor es la primera pareja de la victima a excepción de tres mujeres 

que tuvieron una sola pareja antes, la cual en dos de ellas la experiencia fue la misma 

incluyendo abandono con un hijo, lo cual nos quiere decir que la incidencia de la 

violencia esta latente y eso mismo lo que a ellas les impide rehacer su vida. 

 



La violencia domestica es una de las formas de la Violencia de Género: la que se 

desarrolla en el espacio doméstico (concepto que no alude exclusivamente al espacio 

físico de la casa o el hogar). Entendemos por espacio doméstico al delimitado por las 

interacciones en contextos privados. De ese modo, puede caracterizar una relación de 

noviazgo, una relación de pareja, con o sin convivencia, o los vínculos con ex parejas. 

En tanto sub-forma de la Violencia de Género, sus objetivos son los mismos: ejercer 

control y dominio sobre la mujer para conservar o aumentar el poder del varón en la 

relación. (CORSI). 

 

Considerando esta definición dieciséis entrevistadas de veinte han sido violentadas 

física, psicológica y sexualmente, en la última dos casos extremos, es decir, de manera 

muy violenta, nueve casos casi extremos, cinco casos accedidos sin rechazo y cuatro 

casos en los que también las mujeres deciden el momento, es importante recordar que 

“los tipos de maltrato a los que puede estar sometida una mujer se dan en forma 

simultánea, es decir generalmente cuando existe violencia psicológica, posteriormente 

comienzan a darse episodios de violencia física y viceversa, es decir raramente se da 

solo un tipo de violencia”. Se puede agregar además que solo cuando comienzan a 

existir golpes al interior de la relación, las mujeres lo consideran como hechos de 

violencia, sin embargo cuando existen agresiones verbales que van directamente en 

desmedro personal no son vistas de este modo.  

Se puede observar que las entrevistadas naturalizan profundamente, las situaciones de 

violencia y les es imposible asumirlas y enfrentarlas y por sobre todo salir de ellas y 

estos abusos en su mayoría son tolerados por “amor” o, simplemente, las conductas no 

se perciben o no son catalogadas como agresivas y si se perciben como agresivas son 

naturalizadas al extremo tanto que se resignan a vivir de esa manera.  

Esto lleva a que las mujeres no logran analizar la situación de violencia que están 

viviendo solo hasta después de finalizada la relación, cuando han cesado los golpes o, a 

transcurrido un largo período de tiempo. Tanto la internalización como la incapacidad 

para analizar la situación de violencia que están viviendo se convierten en elementos 

que pueden tener incidencia directa en la mantención de la relación. 

 

Otro elemento que favorece la mantención de la relación se refiere a la dependencia 

afectiva o emocional, definida como “la necesidad afectiva extrema que una persona 

siente hacía otra en sus relaciones de pareja” Esto según, Castello Jorge; Dependencia 



Emocional y violencia doméstica. De ello se desprende que en todos los casos existe 

dependencia afectiva de las entrevistadas hacía sus parejas, ello se expresa en las 

conductas descritas por ellas, ya que buscan formas de perpetuar y mantener la relación 

al máximo.  

 

La aceptación de la violencia por parte de la mujer, probablemente la tolera por una 

razón de dependencia afectiva; como es el temor a quedarse sola; por tratar de conservar 

la unión a un alto costo. Considerando esto las opiniones de nuestras entrevistadas en la 

entrevista en profundidad concuerdan en la existencia de dependencia y el temor a estar 

solo o finalizar la relación que presentan las mujeres que viven este tipo de situaciones. 

El temor a estar sola se convierte en un elemento que condiciona aún más la 

dependencia, creando un vínculo tan estrecho con sus parejas que les es imposible 

visualizarse sin aquella pareja o comenzando una nueva relación. 

El alto nivel de dependencia que manifiestan sentir las entrevistadas hacia su pareja, 

puede ser entendida de acuerdo a las características familiares que presenta cada una, 

porque esa relación de pareja se convertía en una forma de escape para los problemas 

familiares por los que estaban atravesando y la falta de comunicación con los padres. 

“La autoestima es otro elemento que incide en la perpetuación de las relaciones con 

estas características, “la persona con baja autoestima puede verse a si misma como 

inútil, dependiente, abrumada, angustiada” Esto según, Ross, Marjorie; “Mujer y 

Autoestima”. La mayoría de las entrevistadas manifiestan, que durante la relación la 

baja autoestima que presentaban las hacia callar y además las continuas 

descalificaciones personales de sus parejas hacia ellas.  

 

En algunos casos expresan que durante la relación agresiva existió un deterioro en la 

autoestima pero con el pasar del tiempo esta se fue recuperando paulatinamente.  

 

De acuerdo a lo expresado por las mujeres es posible observar que por motivos 

familiares su autoestima pudiese estar deteriorada antes de iniciar la relación y 

considerando las características personales de sus parejas esta se fue acrecentando, 

provocando en ella la internalización de una serie de sentimientos como culpa, 

justificación entre otros. 

 



De lo anterior se observa que debido a la dependencia y baja autoestima que presentan 

las mujeres, sus parejas siempre buscan la forma de justificar sus acciones, buscar el 

perdón y recuperar la confianza de ellas nuevamente, lo que para ellas resultaba creíble, 

manteniéndose en esta relación.  

 

En algunos casos la intimidad se convirtió en un elemento significativo para la 

mantención de la relación. Esto condiciona las relaciones posteriores generando 

inseguridad en el respeto y cariño que le pudiese expresar una nueva pareja, creándose 

nuevamente un vínculo de dependencia y sentimientos de culpabilidad. 

 

Entre los elementos que condicionan la aparición de violencia en una relación es posible 

encontrar; celotipia, machismo y relaciones de poder, ya que las mujeres señalan 

claramente que ellas estaban subordinadas a las decisiones de su pareja esto también 

puede estar influenciado por las características familiares de cada una, ya que varias de 

ellas se criaron en ambientes donde el poder se ejercía fuertemente por un miembro 

masculino de la familia; en este caso el padre y si no estaba tomaba su lugar el hermano 

mayor, esto pudiese generar en ellas una predisposición a la aceptación de la violencia y 

acatamiento de ciertos patrones de conducta.  

Estos elementos anteriormente mencionados celos, machismo, relaciones de poder, 

alcoholismo, entre otros, son canalizadores acelerando la detonación de la violencia. 

 

Es importante destacar que tanto en los elementos que canalizan la violencia, como en 

aquellos que mantienen la relación los patrones familiares de las entrevistadas juegan un 

rol fundamental, para que las mujeres acepten este tipo de relaciones, debido a que por 

su crianza existe una mayor tolerancia y aceptación hacia esta. 

 

Considerando las características de la violencia psicológica, física y sexual podemos 

deducir que en todos los casos han existido reiterados episodios de agresiones, que 

muchas veces no fueron reconocidas por ellas como tal, porque al momento de hablarles 

de violencia lo asocian solamente a golpes, ya que hay un manejo del concepto y las 

características de este. Esta contribuye en el deterioro de la percepción que tienen de sí 

mismas, es decir su autoestima.  

 



Las mujeres al ser agredidas experimentan una serie de sentimientos frente a los 

episodios de violencia, la mayoría relata sentir miedo, rabia, pena, culpabilidad y en 

algunos casos incluso se habla de amor hacia su agresor a pesar de todo.  

Los relatos de las entrevistadas coinciden en sostener que las familias de donde 

provenían sus parejas presentan algunas características como por ejemplo: 

disfuncionalidad familiar, familia monoparental, violencia domestica, falta de 

comunicación, entre otros. 

También es importante mencionar que las parejas de las entrevistadas no reconocen el 

daño que les generan al principio sino después de un largo tiempo, esto influyen en que 

las mujeres no reconozcan la agresión, culpabilizándose. 

 

Conclusiones 

 

Como primera tendencia se puede identificar la existencia de disfuncionalidad familiar 

al interior del subsistema conyugal de los padres de las entrevistadas, esta tiene relación 

en una posterior aceptación y mantención de la relación violenta. En ella también 

influyen otros elementos como son carencias afectivas de las mujeres en donde crean un 

estrecho vínculo de dependencia con sus parejas. Además a esto se le suma la baja 

autoestima que manifestaron sentir durante el periodo de tiempo que mantuvieron en 

esta relación, lo que las hacía sentir temor e incapacidad para establecer relaciones 

posteriores. 

 

Otro tendencia esta asociada a los tipos de agresiones que han sufrido las mujeres, ya 

que todas han vivenciado violencia psicológica al interior de la relación, en cuanto a 

violencia física se exceptúa tres casos que no ha tenido agresiones de este tipo, pero si 

sexuales, de ello es importante destacar que en las mujeres de este estudio, no existe 

conciencia respecto a la noción de violencia psicológica, ya que ellas no la reconocen 

como tal, sin embargo hablan de violencia cuando hay golpes, cachetadas o cuando han 

sido forzadas a mantener relaciones sexuales, aunque en este punto es importante 

señalar que cuando mantienen relaciones sexuales, les cuesta negarse ante las peticiones 

de su pareja consintiéndoles aún contra su voluntad, y sin percibirlo como conductas 

violentas. 

Tampoco son capaces de darse cuenta ni dimensionar la violencia en la que se 

encuentran insertas puesto que en cinco de los casos han sido relaciones ya finalizadas y 



solo al estar fuera de esa relación, son capaces de realizar un proceso de reflexión y 

reconocerla como tal.  

 

Esta investigación a pesar de tener como objeto de estudio una muestra pequeña 

concuerda con algunos resultados obtenidos en otras investigaciones relacionados con la 

violencia durante las relaciones de pareja podemos afirmar que la violencia domestica 

hacia las mujeres existe y continua siendo un grave problema social en Perú y no 

aparece como un dilema público. 
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