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RESUMEN
Antecedentes: La violencia contra la mujer por su pareja íntima (VPI) puede provocar un 

malestar psicológico intenso y afectar su autoestima. Método: estudio con enfoque cuantitativo de 
tipo comparativo entre mujeres víctimas de violencia por sus parejas y las no víctimas. El grupo de 
mujeres maltratadas (n = 170), grupo mujeres víctimas, buscaron ayuda en un centro de asistencia 
psicológica a mujeres maltratadas; y las no maltratadas (n = 170), grupo no víctimas, fueron con-
tactadas mediante la red de apoyo del Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas (PA-
CAM). Se identificó el tipo de violencia con un formulario estructurado y autoadministrado y se 
evaluó la autoestima con el Inventario de Autoestima de Rosenberg. Resultados: Los resultados 
mostraron diferencias estadísticamente significativas en la autoestima (p<0.001*) entre ambos 
grupos. La edad media de las mujeres víctimas fue de 38.55 años (DE = 9.72, rango = 20 – 67). 
En el grupo de las no víctimas, la edad media fue de 37.25 años (DE = 11.43, rango = 18 – 65). 
Los resultados evidencian que la baja autoestima se asocia de manera estadísticamente significa-
tiva con la violencia de pareja.

 Palabras clave: autoestima, autovaloración, violencia por la pareja, violencia física, violencia 
psicológica y violencia sexual.

ABSTRACT
Background: Violence against women by their domestic partner (IPV) can cause intense psycho-

logical distress and affect their self-esteem. Method: quantitative comparative research in women victims 
and non-victims of violence by their partners. The group of battered women (n = 170), female victims 
group, sought help by way of a psychological assistance center for battered and non-battered women 
(n = 170), the non-victims group, contacted through the support network of the Patronato de Ayuda a 
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Casos de Mujeres Maltratadas (PACAM). The type of violence was identified using a structured and 
self-administered form, and their self-esteem was evaluated using the Rosenberg Self-Esteem Scale 
(SES). Results: The results showed statistically significant differences in self-esteem (p <0.001 *) be-
tween both groups. The average age of the female victims was 38.55 years (SD = 9.72, range = 20 - 67). 
In the group of non-victims, the average age was 37.25 years (SD = 11.43, range = 18-65). The results 
show that low self-esteem is associated in a statistically significant way with domestic partner violence.

Keywords: self-esteem, self-assessment, violence by the couple, physical violence, 
phycological violence and sexual violence.

de que es una inútil, que no sabe nada o que le 
anula la capacidad de tomar decisiones. Una de 
las consecuencias del abuso es el deterioro de la 
autoestima en las mujeres que lo experimentan 
(Echeburúa et al., 1997; Amor et al., 2002; Ma-
tud, 2004). 

La experiencia de maltrato lesiona grave-
mente la autoestima, genera sentimientos internos 
de inadecuación, culpa y autorresponsabilidad 
(Arcas, 2014). Además, debilita psicológicamen-
te y disminuye su autoestima (Kumar, Nizamie 
y Srivasta, 2013). De hecho, Montañez (2013) 
considera que, si la autoestima de la mujer re-
side en la percepción de sí misma y la relación 
con el mundo, se sentirá abrumada ante las hu-
millaciones y desvalorizaciones constantes por 
la situación de maltrato.

Las mujeres víctimas de VPI tienden a ser 
aisladas como una estrategia de control. En tal 
sentido, la soledad puede acarrear deficiencias 
en las habilidades sociales, puede conducir a 
sentimientos de rechazo, vergüenza, desespera-
ción y baja autoestima (Boon, Steele y Van der 
Hart, 2014). Los niveles de autoestima pueden 
variar entre las mujeres maltratadas, por lo que 
tienden a relacionarse consistentemente con la 
sintomatología depresiva y las estrategias de 
afrontamiento del estrés (Matud, 2004).

En ese sentido, el abuso psicológico es un 
intento para controlar al otro, minar la confianza 
y la autoestima y, además, aumentar su vulnera-
bilidad para que la mujer se vuelva más depen-
diente del dominador (Quinteros y Carbajosa, 
2008). El objeto de este tipo de abuso es deses-
tabilizarla, buscar la dependencia, inducirla a la 

Introducción
La salud mental de las mujeres víctimas de 
violencia por su pareja íntima (VPI) ha sido 
objeto de estudio con el fin de conocer la afec-
ción psicológica, la manifestación en el estado 
de ánimo negativo, las consecuencias sobre la 
integridad corporal y emocional, así como el 
deterioro en la autoestima (Delgadillo, Var-
gas, Nievar, Argüello y González, 2013; OPS, 
2014; Echeburúa, 2015; Navarro, 2015). 

La autoestima es un concepto que ha sido 
relacionado con el bienestar de la persona, la 
percepción positiva y satisfacción consigo mis-
mo, y con asumir una actitud positiva ante la 
vida (Echeburúa, 2004; Labrador et al. 2011), 
por lo que ha sido considerada como un aspec-
to importante de bienestar general. Rosenberg 
considera que la autoestima es un sentimiento 
hacia uno mismo que puede ser positivo o ne-
gativo (Rojas-Barahona, Zagers, Föster, 2009). 
A su vez, Satir (1991) considera que la autoes-
tima es la capacidad de valorar el yo y tratarse 
con dignidad, amor y realidad. 

Los insultos, las descalificaciones, humilla-
ciones, ridiculización en público, burlas, críticas, 
control, amenazas de agresiones, empujones y 
zarandeos, intentan dañar la identidad y la auto-
estima de las mujeres víctimas de VPI (Walker, 
2012). En contraste, la autora hace referencia 
a la posibilidad de que las mujeres maltratadas 
desarrollen un alto sentido de autoestima por ha-
ber sobrevivido a una relación violenta. Por otro 
lado, Labrador, Fernández y Rincón (2010) des-
tacan el efecto psicológico en la mujer cuando 
convive con una persona que intenta convencerla 
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subordinación e impedir su autonomía. De igual 
modo, el maltrato psicológico busca la destruc-
ción de la mujer en ese aspecto con la finalidad 
de que termine subordinada, ridiculizada, ame-
nazada, coaccionada, intimidada, insultada, des-
valorizada y aislada (Lorente, 2004; Sarasua y 
Zubizarreta, 2000; Jacobson y Gottman, 2001).

La autoestima baja se asocia a síntomas 
severos de depresión. El estudio realizado por 
Cascardi y O´Leary (1992) señala que el 52% de 
una muestra de mujeres maltratadas en Estados 
Unidos, blancas, católicas, casadas y empleadas, 
presentaron niveles severos de síntomas depresi-
vos. Los autores encontraron una correlación ne-
gativa entre sufrir depresión y la autoestima. La 
baja autoestima se correlacionaba con mayor pro-
babilidad de desarrollar depresión. Sin embargo, 
un nivel alto de autoestima fungía como un factor 
protector contra la aparición de síntomas.

Por otro lado, Morales-Reyes, Alonso-Cas-
tillo y López-García (2011) en un estudio con 
una muestra de 120 mujeres mexicanas evalua-
ron la violencia y el nivel de autoestima. Los 
resultados indicaron que el 60.2% presentó una 
autoestima alta y el 30.8% autoestima baja. 
Concluyeron en que existe una relación negativa 
estadísticamente significativa entre la violencia 
psicológica y la autoestima, lo que indica que a 
mayor violencia sufrida menor es la autoestima 
en la mujer víctima. 

En una revisión bibliográfica realizada por 
Calvo y Camacho (2014) de 68 artículos pu-
blicados en los últimos 10 años se observó que 
las mujeres víctimas acuden a la consulta por 
motivos banales, somatizaciones y trastornos 
psicológicos, disminución de la autoestima, 
ansiedad y depresión, cefaleas, cansancio, do-
lor de espalda y estrés crónico, situación que 
afecta el estado de salud física y psicológica.

El estudio realizado por Cascadi y O´Leary 
(1992) evidenció que la frecuencia y la severidad 
de la violencia física se correlacionaron significa-
tiva y negativamente con el nivel de autoestima 
de la mujer abusada. Estos autores señalan que 
esta afección es la principal consecuencia de este 

tipo de violencia. Del mismo modo, el estudio 
realizado por Navarro-Mantas (2009) observó 
una asociación entre el maltrato físico y la baja 
autoestima. Además, que las que presentaron 
mayor nivel de autoestima fueron las del grupo 
no víctimas. Estos datos corroboran con el estu-
dio comparativo de López et al. (2006). 

Los hallazgos del estudio de Castillo, Ber-
nardo y Medina (2018) acerca de la autoestima 
con una muestra de 55 mujeres maltratadas por 
la pareja, encontraron que el 52.8% presentaron 
baja autoestima, 43.6% media y 3.6% alta, y que 
existía una relación negativa entre la violencia y 
la autoestima. Respecto a esta, Walker (2012) 
refiere que la percepción que tienen las mujeres 
víctimas de sí mismas está más afectada al estar 
expuestas a desprecio, rechazo y humillaciones.

En la República Dominicana, el 35% de las 
mujeres con edades comprendidas entre 19 y 49 
años ha sufrido algún tipo de violencia física, 
emocional o sexual y el 2l% ha sufrido viola-
ción sexual por su pareja (CESDEM, 2014). En 
el estudio realizado por Labrador et. al., (2010) 
la edad de las mujeres víctimas oscilaba entre 
los 30 y 40 años.

Otro dato relevante lo presenta el estudio 
de tipo comparativo con una muestra de muje-
res dominicanas víctimas de VPI y no víctimas, 
cuyos resultados indicaron que las ideaciones 
suicidas están fuertemente asociadas con la ex-
posición a la violencia y que el apoyo social es 
menor en las mujeres víctimas de VPI. En esta 
investigación también se encontró que las mu-
jeres víctimas presentaron mayores síntomas de 
depresión y ansiedad, que las que no estuvie-
ron expuestas (Lara, Aranda, Zapata, Bretones y 
Alarcón, 2019b).

Es importante destacar que una mujer víc-
tima de VPI puede estar expuesta a varios tipos 
de violencia de manera concomitante, como se 
reflejó en un estudio con mujeres dominicanas 
que buscaron ayuda psicológica llevado a cabo 
por Lara, Torres, Boluda, Callejas y Alarcón 
(2019a). El 100% sufría violencia psicológica, 
66.5% violencia física, 53.5% violencia sexual, 
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69.4% violencia económica y patrimonial y el 
44.7% violencia religiosa. Sin embargo, otros 
resultados reflejan que la violencia física fue 
mayor que la psicológica (López, Fundora, Va-
lladares, Ramos y Blanco, 2015).

El presente estudio 
El presente estudio tiene como objetivo evaluar 
si las mujeres víctimas de violencia de la pare-
ja íntima tienen mayor riesgo de presentar baja 
autoestima en comparación con las mujeres que 
no la sufrieron.

Método 
Se realizó un estudio de tipo comparativo con 
un grupo de mujeres víctimas de VPI y otro gru-
po de mujeres no víctimas, con la finalidad de 
establecer si las mujeres víctimas tienen mayor 
riesgo de presentar autoestima baja que las que 
no la sufrieron. 

Participantes 
La muestra estuvo integrada por dos grupos de 
mujeres mayores de 18 años. El primero estuvo 
formado por mujeres que declararon ser vícti-
mas de VPI (n = 170) que buscaron ayuda psico-
lógica y el segundo, por mujeres que declararon 
no haber experimentado VPI (n = 170). 

Las participantes del grupo víctimas de VPI 
fueron seleccionadas entre las mujeres que asis-
tieron voluntariamente al Programa de Recu-
peración Emocional para Mujeres Víctimas de 
Violencia Intrafamiliar y de Género (PRMV), 
del Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres 
Maltratadas (PACAM), institución sin fines de 
lucro donde se ofrece atención psicológica des-
de hace 15 años.

Las participantes del grupo no víctimas de 
VPI fueron seleccionadas entre las mujeres 
que participaron en el programa de educación 
continuada del PACAM, a través de charlas, 
conferencias, talleres y cursos de contenidos 
no asociados a la violencia, y fueron contacta-
das vía telefónica por medio de la de la red de 
apoyo del PACAM. 

Instrumentos 
El primer instrumento utilizado fue el formula-
rio sociodemográfico, que recoge datos como 
edad, nacionalidad, religión, estado civil, nivel 
de escolaridad, dependencia económica de su 
pareja y antecedentes de violencia intrafamiliar. 
Contiene ítems acerca de los tipos de violencia 
o maltratos sufridos en la relación de pareja, 
como violencia física, psicológica, sexual, eco-
nómica y religiosa. Las preguntas contenidas se 
refieren a actos específicos que permiten a las 
mujeres identificar el tipo de violencia experi-
mentada. Marcar un ítem en las escalas indica 
que experimentan un tipo de violencia. Este for-
mulario fue elaborado por el equipo clínico del 
PACAM en 2009.

La Escala de Autoestima de Rosenberg 
(Vázquez, Jiménez, Vázquez, 2004) fue el 
otro instrumento utilizado en esta investiga-
ción. Esta escala, desarrollada por Rosenberg 
(1965), es una de las más utilizadas para la 
medición global de la autoestima y tiene por 
objetivo evaluar el sentimiento de satisfac-
ción que una persona tiene consigo misma. 
Los contenidos se centran en los sentimientos 
de respeto y aceptación de sí mismo. Consta 
de 10 ítems generales con 4 opciones de res-
puesta tipo Likert: desde muy de acuerdo (4) 
a muy en desacuerdo (1). Consta de 5 ítems 
directos y 5 inversos (ítems inversos: 6, 7, 8, 
9 y 10). La mitad de los ítems están enuncia-
dos en positivo y la otra mitad en negativo. 
Las puntuaciones cuantitativas de la Escala de 
Autoestima de Rosenberg oscilan de 10 a 40 
puntos. El nivel de autoestima se determina 
de acuerdo a la puntuación. Entre 0-25 indi-
caría un nivel de autoestima baja y 26-29 me-
dia y 30-40 elevada. La consistencia interna 
de este instrumento es de 0.87. Este inventario 
fue elegido porque ha sido aplicado en varias 
investigaciones en el campo de la violencia con-
tra la mujer en la relación de pareja. Es fácil de 
comprender, responder, corregir e interpretar; se 
completa en poco tiempo y es usado en el ámbi-
to de la psicología y la psiquiatría. También es 
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utilizado por los psicólogos forenses en la Re-
pública Dominicana en evaluaciones periciales 
de casos de violencia de género en la relación 
de pareja. Además se usa en el PACAM desde 
el año 2012. 

Procedimiento 
Las mujeres víctimas de VPI que solicitaron 
atención psicológica en el PACAM acudieron 
voluntariamente. El grupo de mujeres no víc-
timas formaba parte de la red de apoyo de la 
institución que asistió a charlas, conferencias, 
talleres y cursos de contenidos no asociados a 
la violencia. A ambos grupos se les explicó en 
qué consistiría el estudio, las características y 
el tiempo de duración de la aplicación de los 
inventarios y el cuestionario autoadministrado. 
Se les informó que sus datos personales que-
darían bajo estricta confidencialidad y que solo 
aparecerían en el consentimiento informado. 
Las explicaciones fueron claras y precisas con 
la finalidad de ofrecer un ambiente de confian-
za. Luego de completar el formulario de datos 
sociodemográficos, se aplicaron los inventarios 
que evaluaban la depresión y la ansiedad. El es-
tudio fue aprobado por el Comité de Ética del 
Instituto de Sexualidad Humana de la Universi-
dad Autónoma de Santo Domingo (UASD). 

Análisis de datos 
El análisis de las variables del estudio se realizó 
con el programa Statistical Package for the So-
cial Sciences SPSS (versión 22.0). 

Se calcularon las frecuencias con sus co-
rrespondientes porcentajes de las variables cua-
litativas y para las cuantitativas se ejecutaron 

medidas de tendencia central y medidas de 
dispersión (media, mínimo, máximo y desvia-
ción típica). 

En el análisis bivariante se aplicó la prueba 
de chi-cuadrado (χ2) para determinar si existe 
una diferencia estadísticamente significativa 
entre el grupo de las mujeres víctimas de VPI 
y no víctimas en los síntomas de depresión y 
ansiedad. Para el análisis se consideró el valor 
estadísticamente significativo p < .001 corres-
pondiente al nivel de confianza de 95%. 

Se realizó la conversión de cada puntuación 
continua en categórica con la finalidad de reali-
zar el análisis estadístico de chi-cuadrado. Las 
puntuaciones cuantitativas de la Escala de Au-
toestima de Rosenberg oscilan de 0 a 40 puntos, 
las que fueron convertidas en variables categóri-
cas de la siguiente manera: entre 0-25 indicaría 
un nivel de autoestima baja, entre 26-29 media 
y 30-40 elevada.

Resultados
En cuanto al nivel de autoestima, 222 mujeres 
presentan niveles elevados de esta, de las que 58 
(26.1%) pertenecen al grupo de las mujeres víc-
timas y 164 (73.9%) al grupo de las no víctimas. 
En cuanto a la autoestima media, de las 68 mu-
jeres que están en este rango, 63 (92.6%) son del 
grupo de las víctimas y 5 (7.4%) del grupo de 
las no víctimas. Respecto a la autoestima baja, 
de las 50 mujeres que la presentan, 49 (98.0%) 
pertenecen al grupo de las víctimas y 1 (2.0%) 
al grupo de las no víctimas. 

Al comparar la autoestima de ambos grupos 
se encontraron diferencias estadísticamente sig-
nificativas (p =.001).

     TOTAL VÍCTIMAS NO VÍCTIMAS  PRUEBA CHI-CUADRADO 
  (N = 340) (N = 170) (N = 170)  DE INDEPENDENCIA
 VARIABLES/GRADO (%) (%) (%)  χ2  gl p

 Autoestima        146.16 2 .001
 Baja 50  (100) 49  (98) 1  (2)    
 Media  68  (100) 63  (92.6) 5  (7.4)    
 Elevada 222  (100) 58  (26.1) 164  (73.9)

Nota. gl = grados de libertad. p = significancia.
Tabla 1. Estadísticos descriptivos para las variables depresión y ansiedad en mujeres víctimas de violencia de la pareja íntima y las no víctimas.
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Discusión 
El objetivo del presente estudio fue evaluar si 
las mujeres víctimas de VPI tienen mayor riesgo 
de presentar baja autoestima, en comparación 
con las no víctimas. 

Las mujeres víctimas de VPI que participaron 
en el estudio tenían una edad similar a la media 
de edad de las mujeres que han participado en 
otros estudios (Labrador, Fernández-Velasco, & 
Rincón, 2010; CESDEM, 2014).

A su vez, se puede destacar que todas las 
mujeres víctimas de VPI que asistieron a la 
psicoterapia sufrieron violencia psicológica, 
resultados que coinciden con otros estudios 
(Amor, Echeburúa, Corral, Sarasua, & Zubi-
zarreta, 2001). Por otra parte, otros resultados 
evidencian que la violencia física fue mayor a 
la psicológica (López, Fundora, Valladares, Ra-
mos, & Blanco, 2015). 

En virtud de los resultados obtenidos acer-
ca de la autoestima, se puede concluir que la 
baja autoestima se asocia de manera estadísti-
camente significativa con haber experimentado 
violencia. Es importante destacar que la auto-
estima de las mujeres víctimas de VPI tiende a 
ser baja y media. Estos datos corroboran con lo 
encontrado por Amor et al. (2001), López et al. 
(2006) y Castillo, et al. (2018). Sin embargo, 
los resultados de Morales-Reyes et al., (2011) 
difieren de este estudio, pues muestran que el 
60.2% de las víctimas presentaron niveles ele-
vados de autoestima. Así como, el 20.4% de las 
mujeres mostraba niveles adecuados de auto-
estima (Montañez, 2013).

Dicho de otra forma, los datos presen-
tados evidencian que existe una asociación 
significativa entre ser víctima de violencia y 
presentar baja autoestima, en comparación 
con las no víctimas que presentaron mayores 
niveles, aunque, cabe resaltar que las víctimas 
y no víctimas presentaron autoestima media y 
alta, lo que podría ser un factor protector de 
algunos síntomas, como mencionan Cascardi y 
O´Leary (1992) y, por tanto, un aspecto esen-
cial para tomar en cuenta dentro de la interven-
ción psicoterapéutica.

En ese sentido, un punto por considerar en 
este estudio es la limitación de haber sido reali-
zado en un solo centro de atención psicológica 
sin fines de lucro por lo que estos resultados no 
se pueden ampliar a la población general. Sin 
embargo, estos datos evidencian la importancia 
de crear más programas de atención especiali-
zada para las mujeres víctimas de VPI con una 
adecuada ayuda y seguimiento para su recupe-
ración emocional. 

En síntesis, los resultados obtenidos de 
este estudio evidencian el deterioro en la auto-
estima de las mujeres víctimas de VPI, asociada 
con haber experimentado los distintos tipos 
de violencia. Para concluir, hay que destacar 
la importancia de incluir en los programas de 
atención especializada para la recuperación 
emocional de las mujeres víctimas, interven-
ciones dirigidas a elevar el nivel de autoestima. 
Finalmente, es importante destacar que este es 
el primer estudio de este tipo en poblaciones 
de mujeres dominicanas.
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