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RESUMEN
Introducción: La violencia doméstica o familiar es un problema muy común en el Perú y en diversas sociedades a nivel 
mundial, que puede expresarse en términos de agresión física o psicológica. La violencia suele ser ejercida por un agresor 
que posee mayor poder o control sobre la víctima.  Cuando ésta ocurre dentro del hogar, los niños tienden a asumirla como 
modelos de comportamiento que repetirán posteriormente en sus relaciones, ya sea como estilos de crianza, estilos de 
afrontamiento u otros. Objetivo: Estimar la prevalencia de la violencia como método de crianza en mujeres que han sido 
víctimas de violencia en sus hogares de origen y determinar la fuerza de asociación con los castigos que infringen a sus 
hijos. Métodos: La muestra estuvo compuesta por 10550 mujeres en edad fértil que respondieron mediante entrevistas 
individuales, a la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) realizada por el INEI. Se realizaron análisis 
descriptivos y multivariados a partir del análisis de regresión logístico con el programa SPSS 20. Resultados: En relación 
a la violencia psicológica recibida por los padres, el 42.4% de las mujeres recibieron reprimenda verbal, mientras que, del 
total de las encuestadas, el 76.5% le da reprimendas verbales a sus hijos. En cuanto a la violencia física, el 67% de las 
mujeres encuestadas han sido golpeadas, mientras, del total de las encuestadas, el 36.1% golpea a sus hijos. Por otra parte, 
se observa una mayor fuerza de asociación para privación de alimentación, en relación a la violencia física y quitar apoyo 
económico, en relación a la violencia psicológica. Conclusiones: Las mujeres que han sido víctimas de maltrato en sus 
hogares de origen presentan una elevada prevalencia de violencia familiar de tipo física, sin embargo, la violencia de tipo 
verbal o psicológica es mucho más frecuente.

PALABRAS CLAVE: Violencia familiar, Transmisión transgeneracional, Prevalencia, Perú.

a violencia es un concepto de múltiples dimensiones y Lconnotaciones y  ha sido definida como “el uso deliberado de 
la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o 

efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, 
que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, 

1daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”.

En nuestra sociedad, los principales factores de riesgo de violencia 
son la exclusión social, las condiciones de pobreza y hacinamiento, y 
la exposición a la violencia, ya sea a través de los medios de 

2comunicación o de la violencia doméstica.  

La violencia doméstica o familiar es un problema muy común en las 
sociedades contemporáneas, a nivel mundial y según estudios 
recientes todos los datos apuntan a que reuniría las condiciones 

3establecidas para configurarse en un problema social emergente.

Se considera violencia familiar a “todo acto u omisión sobrevenido 
en el marco familiar por obra de uno de sus componentes que atente 
contra la vida, la integridad corporal o psíquica, o la libertad de otro 
componentede la misma familia, o que amenace gravemente el 

4desarrollo de su personalidad”  y que lleva implícita una elaboración 
dentro de una estructura de poder que se refleja en las relaciones 

5interpersonales de los miembros.  La violencia familiar se ha 

convertido en una práctica consciente, orientada, elaborada, 
aprendida y legitimada por quienes se sienten con más poder o 

5derechos que otras de intimidar y controlar.

Normalmente, se ha visto que la exposición a la violencia doméstica 
se hace patente  a través de los fenómenos de violencia hacia la mujer 

2y el maltrato infantil.  En el primer caso, suelen ser los hombres 
quienes agreden a sus parejas, pues culturalmente, la figura 
masculina se ha relacionado con el trabajo remunerado, la fuerza, la 
autoridad y la resistencia física, es decir, con un poder económico y 

6físico  que prevalece por encima de la mujer. En el caso de la 
violencia infantil, los agresores pueden ser ambos padres u otros 

7,8parientes secundarios tales como abuelos, tíos o primos,  no 
obstante, se ha encontrado que las madres pueden llegar a ser las 
principales generadoras de violencia pues despliegan diversos tipos 

9de castigos físicos o psicológicos en el intento de criar a sus hijos.  
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Lo que más preocupa es que la violencia familiar puede ser 
10transmitida de generación en generación.  Una explicación a esta 

repetición es que los niños expuestos a agresiones domésticas suelen 
percibir que la violencia es la única alternativa de afrontamiento y 
aprenden a ver a las personas/relaciones en términos de agresor o 

2agredido (víctima).  Esto se debe a que los padres o familiares 
cercanos se convierten en modelos de comportamiento e influyen en 

2las relaciones que establecerá el niño con su entorno.  Asimismo, las 
relaciones víctima-agresor van quedando grabadas en  la psique de 
los niños, quienes posteriormente repetirán dicha dinámica cada vez 

11que se suscita una situación similar:  “este modo de  funcionar no 
tiene más remedio que repetirse cada vez que se suscita una opción, 
un conflicto, una alternativa (…) repetidamente actuará de manera 
prohibidora y punitoria, frente a diferentes conflictos y 
circunstancias”.

Es por ello que la violencia al interior de la familia se ha convertido 
en un tema de interés por parte de diferentes disciplinas (medicina, 

12sociología, psicología psiquiatría, etc.)  pues se le ha vinculado con 
trastornos mentales como el alcoholismo y otras adicciones, así 
como a una amplia gama de psicopatologías que se reportan tanto en 

13el agresor como en la víctima.  En ese sentido, se ha visto que las 
personas inmersas en relaciones de violencia hacen un uso reiterado 
de los servicios de salud en comparación con aquellas que no se 

13encuentran en tal circunstancia.

El carácter privado que posee todo aquello que ocurre en el interior 
14de una familia, la ha hecho situarse fuera del control social,  quizás 

por ello, el Perú reporta mayor violencia hacia la mujer, según un 
5estudio realizado por la OPS en diez países de América Latina  en el 

Perú, se encontró que la ciudad de Cusco presenta un 69% de 
mujeres violentadas por lo menos una vez en su vida y dentro de la 
ciudad de Lima, el distrito de Villa el Salvador  representa el distrito 
más violento, con un 51% de mujeres agredidas. Asimismo, los 
departamentos que registran mayor cantidad de denuncias por 
violencia familiar son: Lima 43.08% (20 940 casos), Arequipa 
11.87% (5 770 casos) y Cusco 6.15% (2 991 casos). 

Debido a la alta relevancia del tema de violencia doméstica, la 
Encuesta Nacional Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 
provee información actualizada sobre las características de la 
población afectada, con el fin de formular programas de salud 
orientados a disminuir la prevalencia de las Enfermedades No 
Transmisibles, como la violencia familiar.

Finalmente, el objetivo de la presente investigación fue estimar la 
prevalencia de la violencia como método de crianza en mujeres que 
han sido víctimas de violencia en sus hogares de origen, así como 
determinar la fuerza de asociación con los castigos que infringen a 
sus hijos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se  realizó  un  análisis  secundario  de  la  base de  datos  de la 
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 2010, 
conducida por el instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI) entre el 02 de marzo y  el 03 de diciembre del año 2010, en 
mujeres en edad fértil, entre 15 y 49 años. La descripción detallada 
de la encuesta y los procedimientos se encuentran publicados en la 
página web del INEI.  

La muestra utilizada para el presente estudio fue una muestra 
probabilística, de áreas, estratificada, bietápica e independiente,  
obtenida de cada región del Perú, en la que se incluye a mujeres con 
hijos menores de seis años, obteniéndose un total de 10 550 mujeres. 
Esta muestra comprende principalmente a mujeres que provienen de 
zonas urbanas, con un nivel de educación entre secundaria superior, 

y un nivel socioeconómico medio.

Debido a que no se tiene información precisa sobre los tipos de 
castigo ejercidos, considerados como violencia doméstica según la 
ENDES, en la sección 10 de la encuesta, por consenso de las 
investigadoras, los tipos de violencia recibidos fueron clasificados 
en violencia física y violencia psicológica. 

Los golpes y castigos físicos, las palmadas, y la privación de 
alimento, formaron parte de la variable violencia física; mientras 
que la reprimenda verbal, el prohibirles algo que les gusta, el dejarlas 
encerradas, el  ignorarlas, el ponerles más trabajo y el quitarles el 
apoyo económico, formaron parte de la variable violencia 
psicológica.

El estudio consistió en averiguar el grado de asociación entre un 
determinado tipo de violencia recibida por la madre en su niñez, y la 
ejecución de la misma hacia sus hijos. En la muestra están incluidas 
las madres que ejercen más de un tipo de violencia sobre sus hijos, 
considerándose solamente el que es objeto de estudio.

Se midieron  variables sociodemográficas: edad, sexo, lugar de 
residencia nivel de educación alcanzado y nivel socio económico.

Se realizó un análisis descriptivo para establecer la distribución de 
las variables; asimismo, se utilizó el modelo de regresión logística a 
fin de describir la asociación entre el tipo de violencia recibido y 
ejercido por la madre. Los datos se analizaron utilizando el 
programa SPSS 20.

RESULTADOS

En la muestra de estudio las características generales son que el 
grupo etario más frecuente fue entre los 15 y 19 años, provenientes 
de zona urbana (73.8%), con un nivel de educación superior 
(27.3%), y un nivel socioeconómico Medio (22.0%). Las 
características sociodemográficas se observan en la Tabla 1.

TABLA 1. Características sociodemográficas de la muestra de estudio. 
Violencia transgeneracional en madres peruanas  2010.
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Variable n %

Grupos de 
edad

15-19 4 278 18.6

20-24 3 399 14.8

25-29 3 364 14.7

30-34 3 356 14.6

35-39 3 211 14

40-44 2 777 12.1

45-49 2 560 11.2

Lugar de 
residencia

Urbana 16 924 73.8

Rural 6 022 26.2

Nivel de 
educación

Sin educación 545 2.4

Primaria incompleta 3 453 15

Primaria completa 2 024 8.8

Secundaria Incompleta 4 686 20.4

Secundaria Completa 5 962 26

Superior 6 275 27.3

Nivel socio-
económico

Muy pobre 3 631 15.8

Pobre 4 285 18.7

Medio 5 047 22

Rico 5 001 21.8

Muy rico 4 982 21.7



En relación a la violencia física recibida por los padres, el 67% de las 
mujeres han sido golpeadas, el 3.3% han recibido palmadas y al 0.7 
se les privó de alimentación. Asimismo, de todas las encuestadas, el 
36.1% golpea a sus hijos, el 12.2% les dan palmadas, y el 0.7% los 
priva de alimentos, respectivamente.

En relación a la violencia psicológica recibida por los padres, el 
42.4% de las mujeres recibieron reprimenda verbal, al 13.9% les 
prohibieron algo que les gusta, al 1.5% las dejaron encerradas, al 
2.4% les pusieron más trabajo, al 0.3% las ignoraron, y al 0.3% les 
quitaron el apoyo económico. Asimismo, de todas las encuestadas, el 
76.5% le da reprimendas verbales a sus hijos, el 37.7% les prohíben 
algo que les gusta, el 1% los dejan encerrados, el 0.8% les dan más 
trabajo, el 0.6% los ignora, y el 0.5% les quita el apoyo económico, 
respectivamente.

En las figuras 1 y 2 se observan los tipos de violencia más resaltantes 
obtenidos de la muestra de estudio.

FIGURA 1. Prevalencia de violencia recibida por la madre en su niñez. 
Perú, 2010

FIGURA 2. Prevalencia de la violencia ejercida por la madre hacia su hijo, 
Perú 2010.

La fuerza de asociación entre el tipo de violencia recibida por la 
madre y el mismo tipo de violencia que ésta comete hacia sus hijos, 
independientemente de las características socio-demográficas 
incluidas en el análisis, varía según el tipo de castigo ejercido. 

Los análisis multivariados, reflejaron asociaciones estadísticamente 
significativas tanto para violencia física y violencia psicológica. En 
el primer caso, la mayor fuerza de asociación se observa en las 
mujeres que han sido privadas de su alimentación por sus padres, ya 
que ellas presentan 4.6 veces la probabilidad de privar de 
alimentación a sus hijos en comparación a las mujeres que no fueron 
privadas de alimentación por sus padres (OR 4.6 IC95% 1.0-19.7).

Asimismo, en relación a la violencia psicológica, la mayor fuerza de 
asociación se encontraría en el caso de las mujeres a las que sus 
padres le quitaron el apoyo económico, ya que ellas tienen 48.2 
veces la probabilidad de quitarle el apoyo económico a sus hijos en 
comparación a las mujeres a las que no se les ejerció este tipo de 
violencia. En la tabla 2 se muestra la fuerza de asociación que hay 
entre los tipos de violencia recibidos por la madre y la práctica de los 
mismos en contra de sus hijos.

DISCUSIÓN

Entre los principales hallazgos de este estudio encontramos una 
elevada prevalencia de mujeres violentadas. La violencia fisica en 
particular los golpes y palmadas, fue recibida con más frecuencia 
por las mujeres peruanas. La reprimenda verbal y prohibirles algo 
que les gusta, fueron las variables de violencia psiocologica que mas 
se repitieron.

Se observa que las mujeres que refirieron haber sido víctimas de 
violencia física y/o psicológica en su niñez, presentaron mayor 
probabilidad de ejercer dichos tipos de castigos como métodos de 
crianza en sus hijos. Este resultado sugeriría que subyace una 
repetición de los patrones de violencia de una generación a otra. No 
sólo se repite la conducta (castigo verbal o físico), sino también la 
dinámica relacional agresor-víctima. Es este tipo de relación, 
agresor-víctima, la que habría quedado grabada en la psique de las 

11madres entrevistadas  y se estaría repitiendo en el vínculo con sus 
propios hijos. 

Con respecto a la violencia psicológica, se observa que existe mayor 
fuerza de asociación en el castigo dirigido a quitar el apoyo 
económico; mientras que con respecto a la violencia física, la 
privación de la alimentación obtuvo la mayor fuerza de asociación. 
El primer caso sustentaría la idea de que la postura de del agresor está 
respaldada por la adquisición de un poder que implica también el 

6poder o control económico hacia la víctima o la persona agredida.  
En el segundo caso, podríamos pensar que en el contexto peruano, la 
connotación de la comida o la alimentación está estrechamente 
ligada al rol nutricio de la madre, a la capacidad de cuidado y 
dedicación, por tanto, quitar la comida podría significar la retirada 
del afecto.

Si bien el castigo reprimenda verbal presentó una fuerza de 
asociación aparentemente disminuida (OR = 1.1), se observa que es 
el tipo de violencia más usado por las madres entrevistadas. 
Podríamos adjudicar dichos resultados al bajo porcentaje de mujeres 
que despliegan este tipo de castigo, en comparación con otros, lo 
cual sugiere que con una muestra más numerosa, podría elevarse el 
nivel de asociación, estadísticamente hablando.

En conclusión, la población de mujeres violentadas representa un 
foco importante de intervención, pues la violencia puede grabarse en 
la psique como una experiencia traumática que tiende a la repetición 
de no ser adecuadamente elaborada. En ese sentido, la intervención 
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debería facilitar la capacidad de procesar, significar y codificar las 
11experiencias vividas para así prevenir y evitar su repetición.

LIMITACIONES

Una de las limitaciones del estudio puede estar ligada a dificultad o 
subjetividad en la recolección de los datos. Por un lado, la evaluación 
de la violencia recibida puede ser una percepción subjetiva, que se 
interpreta de acuerdo a la vivencia personal o experimentada por las 
entrevistadas. Sobre todo, en relación a algunos tipos de violencia en 
particular, como la reprimenda verbal: “No todas las mujeres 
perciben los gritos, los insultos y las humillaciones como una forma 

1de agresión verbal, para algunas esto es parte de las discusiones”.  Es 
así, que los resultados obtenidos pueden no reflejar las puntuaciones 
reales de dicho constructo en la muestra de mujeres peruanas. 

Por otro lado, otra limitación relacionada a la recolección de los datos 
puede estar referida al hecho de percibir la violencia como un tema 
tabú que, por vergüenza o deseabilidad social, no es aceptada o 

expresada. En ese sentido, las entrevistadas pueden no haber 
respondido objetivamente. 

En la presente investigación se pudo determinar la fuerza de 
asociación entre los distintos tipos de violencia recibidos por las 
madres y la transmisión de estos mismos tipos hacia sus hijos; sin 
embargo, no se pudo conocer la relación transgeneracional de cada 
tipo de violencia en relación a otros tipos de castigo.

RECOMENDACIONES

Sería interesante que futuras investigaciones puedan incluir otros 
análisis multivariados que hagan un cruce entre los distintos tipos de 
castigo, de este modo se podría saber si un cierto tipo de castigo tiene 
asociación con otro u otros distintos a éste, incrementándose los 
conocimientos obtenidos. Se obtendría entonces, mayor claridad 
acerca del funcionamiento de la violencia transgeneracional. 

.
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Tipo de violencia recibida por la madre
Práctica del mismo tipo 

de violencia por la 
madre hacia el hijo (%)

OR crudo
(IC: 95%)

OR ajustado
(IC: 95%)*

VIOLENCIA FÍSICA

Golpes Sí 0.435 2.8 (2.5-3.1) 2.6 (2.4-2.9)

No 0.212 1 1

Palmadas Sí 0.37 4.5 (3.6-5.7) 4.3 (3.4-5.5)

No 0.114 0.01 1

Privación de alimentación Sí 0.027 4.2 (1.0-17.5) 4.6 (1.0-19.7)

No 0.007 1 1

VIOLENCIA PSICOLÓGICA

Encierro Sí 0.077 9.4 (5.0-17.6) 8.1 (4.2-15.5)

No 0.009 1 1

Indiferencia Sí 0.206 52.2 (21.7-125.5) 42.5 (16.6-109.0)

No 0.005 1 1

M

Más trabajo Sí 0.06 10.1 (5.7-18.1) 9.1 (4.9-16.7)

No 0.006 1 1

Quitar apoyo económico Sí 0.161 46.1 (16.9-126.0) 48.2 (16.3-142.6)

No 0.004 1 1

Reprimenda verbal Sí 0.907 5.0 (4.4-5.6) 1.10 (1.00-1.13)

No 0.66 1 1

Prohibiendo lo que le gusta Sí 0.662 3.9 (3.5-4.4) 2.8 (2.4-3.1)

No 0.331 1 1

* Modelo de regresión logística donde se incluyeron como co-variables: edad, grado de instrucción, lugar de residencia y
  nivel socio-económico.

****
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ABSTRACT

A STUDY OF TRANSGENERATIONAL VIOLENCE IN PERUVIAN MOTHERS: CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL PROFILE.
Introduction: Domestic or family violence is a common problem in Peru and in different societies worldwide, which can be 
expressed in terms of physical or psychological aggression. The violence is often exerted by an aggressor who has more 
power or control over the victim. When this occurs within the home, children tend to assume it as repeated patterns of 
behavior later in their relationship, either as parenting styles, coping styles and others. Objective: To estimate the 
prevalence of violence as parenting style in women who have been victims of violence in their homes of origin and 
determine the strength of association with the punishments that they infringe to their children. Method: The sample 
consisted of 10550 women of childbearing age who responded through individual interviews to the National Demographic 
and Family Health Survey conducted by INEI. Descriptive analysis and multivariate logistical regression were done with 
the SPSS 20 program. Results: Among parents who received psychological violence 42.4% of women received verbal 
reprimand, where as, 76.5% of the total simple give their children verbal reprimands. As for physical violence, 67% of 
women surveyed have been beat, while, of the total respondents, 36.1% beat their children. Moreover, there is a higher 
association for deprivation of food in relation to physical violence and remove financial support in relation to psychological 
violence. Conclusions: Women who have been abused in their homes of origin have a high prevalence of physical domestic 
violence. However, the verbal and psychological violence are more common.

KEYWORDS: Family violence, Transgenerational transmission, Prevalence, Peru.
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