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 Resumen 

 

 

El propósito de esta investigación fue explicar el comportamiento de la violencia intrafamiliar en 

el Departamento del Atlántico en la última década. Para tal fin, se hizo un estudio cuantitativo 

longitudinal no experimental, utilizando tablas de contingencia para analizar la distribución de 

frecuencias de las denuncias según cada variable demográfica. Se utilizó como fuente documental 

el portal de Estadística Delictiva registrada por la Policía Nacional en los últimos 10 años en el 

departamento del Atlántico, la cual fue alimentada por los casos denunciados de violencia 

intrafamiliar hacia la mujer. Los resultados obtenidos permiten identificar en las mujeres 

violentadas una edad media de 32.2 años; siendo la edad mínima 0 años y la máxima 94 años. La 

mayoría de reportes se concentran en las mujeres adultas (61.5%), seguidas de las jóvenes 

(23.5%), adolescentes (11.1%), adultas mayores (2.7%) y niñas (1.2%). Con respecto al estado 

civil, las denuncias se dan con mayor frecuencia en las solteras (48.5%), seguidas de las mujeres 

en unión libre (38.9%) y las casadas (10.9%). Según el estrato socioeconómico, se compromete 

el nivel bajo (86.7%), seguido de los niveles medio (10%) y alto (3.2%). En la escolaridad se 

identificó que los altos índices de violencia se daban en las que cursaron secundaria (52%), 

seguidas de primaria con un 20.2%. Se concluye que, la violencia intrafamiliar denunciada 

compromete a las mujeres de todos los grupos etarios, afectando más a las mujeres con edades 

entre los 27 y 59 años, solteras y de estrato socioeconómico bajo. 

 

Palabras clave: Violencia intrafamiliar, violencia doméstica, mujer, género, demografía 
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Abstract 

 This research aimed to explain the behavior of domestic violence in the Department of Atlántico 

in the last decade. For this purpose, a multivariate quantitative study was carried out with a non-

experimental design, using contingency tables to analyze the frequency distribution of complaints 

according to each demographic variable. The source -Estadística Delictiva- registered by the 

National Police in the last ten years in the department of Atlántico was used, which was fed by the 

reported cases of intra-family violence against women. The results obtained make it possible to 

identify a mean age of 32.2 years in the violated women; The lowest age was 0 years, and the 

highest was 94 years. Most reports are concentrated in adult women (61.5%), followed by young 

women (23.5%), adolescents (11.1%), older adults (2.7), and girls (1.2). Regarding marital status, 

complaints occur more frequently in single women (48.5%), followed by women in common-law 

union (38.9%) and married women (10.9%). Based on the socioeconomic stratum, it was 

evidenced that in the decade, the group corresponding to the low level reported most cases (86.7%), 

followed by the medium (10%) and high (3.2%) levels. In schooling, it was identified that the high 

rates of violence occurred in women in secondary school, they had 52% followed by primary 

school with 20.2%. It is concluded that the reported domestic violence compromises women of all 

age groups, affecting more women aged between 27 and 59 years, single and of low socioeconomic 

status. 

Keywords: Domestic violence, woman, gender, demography 
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Introducción 

 

La presente investigación se centra en el análisis de los casos reportados en la Policía 

Nacional de Colombia en el decenio 2010 – 2019, sobre violencia intrafamiliar contra la mujer 

según las variables sociodemográficas: edad, estado civil, nivel socioeconómico y escolaridad; 

abordando así, un estudio longitudinal de la variable de interés en el Departamento del Atlántico. 

La violencia intrafamiliar se define como toda conducta efectuada por uno o varios 

familiares sobre otros miembros, produciendo daño físico, psicológico, sexual, patrimonial y 

económico (Sierra, Macana y Cortés, 2007); siendo el resultado de procesos como las vivencias 

personales de cada persona, el entorno del conflicto y los valores sociales que incentivan 

ambientes violentos; interacciones donde coinciden componentes de cada individuo tanto de la 

víctima como del victimario y del medio en el que desenvuelve, los cuales permiten que se den 

agresiones físicas, psicológicas y sexuales dentro del hogar, siendo esto limitantes para las 

organizaciones y entidades de relaciones que trabajan de manera oportuna los desacuerdos. El 

Observatorio De Violencia Del Instituto De Medicina Legal y Ciencias Forenses (2019) registró 

41.205 casos de agresión física y sexual durante el año 2018 y 39.700 casos en el 2019, siendo 

cifras alarmantes que vulneran la integridad de las mujeres. 

La violencia intrafamiliar hacia la mujer ha recibido una atención progresiva a nivel 

nacional e internacional debido a las implicaciones en la salud pública; así como, en el ejercicio 

de los derechos humanos, los cuales son vulnerados; por lo cual, es necesario que deje de ser vista 

como una problemática familiar y sea una problemática social, por lo que es importante que se 

pueda indagar sobre los factores sociodemográficos que inciden en esta. 
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La violencia intrafamiliar contra la mujer comprende todos aquellos actos que se producen 

en el hogar, en el que se presenta el uso de la fuerza tanto física, como en intimidación de manera 

reiterativa; constituyendo un abuso de poder donde muchas veces es practicado por el hombre 

contra la mujer y tiene entre sus orígenes patrones de dominación y baja estima hacia las mujeres, 

manifestados mediante desprecios, amenazas y golpes (Espinosa Morales et al., 2011). 

Rico (1996) indica que esta problemática es una violación a los derechos humanos que 

compromete el sexo de la víctima; además, toda violencia contra la mujer tiene alguna 

particularidad que permite que sea vista como violencia basada en género, caracterizada por la 

desigualdad de poder entre hombres y mujeres que inmortaliza la degradación, vulnerabilidad de 

la mujer y subordinación al hombre; constituyéndose como factores de riesgo por su dimensión, 

consecuencias individuales y sociales. Así que, se requieren efectuar trabajos urgentes para 

ayudar a mitigar el flagelo de la violencia hacia las mujeres, que ellas puedan empoderarse, ejercer 

sus derechos y que la sociedad cuente con herramientas efectivas para sancionar a los agresores.  

Con miras a realizar el análisis de los casos reportados de mujeres que han sido víctimas 

de violencia intrafamiliar con relación a variables sociodemográficas como la edad, estado civil, 

nivel socioeconómico y escolaridad, se comparó la evolución en el decenio 2010-2019, utilizando 

la base de datos de Estadística Delictiva de la Policía Nacional filtrando a mujeres de 0 a 94 años, 

cuyos datos fueron procesados a través del software estadístico JASP, los cuales arrojaron 22.323 

datos válidos. 

En este sentido, la presenta investigación responde a un diseño de tipo cuantitativo no 

experimental con un diseño longitudinal a partir del cual se analizaron los cambios a través del 

tiempo de los reportes de violencia intrafamiliar hacia la mujer y las variables sociodemográficas 

en el departamento del Atlántico a lo largo del decenio 2010 – 2019. 
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Los resultados evidencian que, la violencia intrafamiliar contra la mujer es una 

problemática que afecta a esta población en cualquier momento del ciclo vital, independiente del 

estado civil y nivel socioeconómico; sin embargo, como se podrá observar en el aparte de 

resultados, el comportamiento de esta variable evidencia un comportamiento diferencial donde 

las mujeres adultas son las que más reportaron situaciones violentas con un 61%, el nivel 

socioeconómico bajo predominaba con un 86%, las mujeres solteras son las que  más realizan 

denuncias con un 48%; se resaltan las mujeres con nivel de estudio en secundaria con un 59%. 
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Planteamiento del problema 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017) señala que, una de cada tres mujeres 

ha experimentado violencia física o sexual alguna vez en su vida. Países como Etiopía 58,6%, 

Bangladesh 49,7% y Perú 46,7% aparecen como los de mayor violencia sexual hacia las mujeres 

después de haber cumplido los 15 años; lo cual se constituye como una grave problemática de 

salud pública y una fuerte violación a los derechos humanos. Además, existe una discriminación 

fundada en el machismo, dominación, la cual se convierte en una práctica habitual que algunas 

mujeres no denuncian porque tienen en su imaginario que ese suceso hace parte de su vivir (OMS, 

2017). 

La Organización Panamericana de la Salud (2014) indica que, en los últimos 30 años, los 

gobiernos, las organizaciones que trabajan en pro de las mujeres y las comunidades manifiestan 

que la violencia hacia la mujer establece una problemática de salud pública, al desencadenar 

problemas de salud física, mental, sexual y reproductiva. El impacto negativo de este tipo de 

violencia compromete a largo plazo aspectos como la salud física, mental, el libre progreso y el 

bienestar de los hijos de las víctimas, incluso, de forma intergeneracional; teniendo como 

consecuencia social una barrera al desarrollo económico para toda la sociedad.  

Al respecto, De Jesús (2018) manifiesta que, la violencia compone un indicador alto de la 

salud pública en una comunidad; así que, la prevención de la violencia es de vital importancia por 

su impacto como flagelo social en la salud y la percepción de seguridad. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) (1993) en su Declaración sobre la 

eliminación de la violencia hacia la mujer indica que, es todo acto de violencia de género que 
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pueda tener como consecuencia daño físico, psicológico o sexual, que implique amenazas, la 

coacción o la privación de la libertad, manifestado en la vida pública como privada. 

En Colombia, según el Observatorio de violencia del Instituto de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses (2019), durante el año 2018 se presentaron 41.205 casos de agresión hacia la 

mujer por parte de la pareja, y 39.700 casos en el 2019. En el contexto del departamento del 

Atlántico, durante los años 2018 y 2019 se registraron 1.861 y 1.937 casos, respectivamente; 

evidenciando que se debe trabajar en medidas más estratégicas para disminuir esta problemática. 

Según el barómetro del Observatorio de la Democracia del Departamento de Ciencia 

Política de la Universidad de los Andes (2016), la mujer ha sido víctima de desigualdad como 

consecuencia de una estructura social patriarcal. Los roles que han sido asignados dando a lo 

masculino mayor valor social que a lo femenino, generan situaciones de desigualdad legitimadas 

que muchas veces lleva a las mujeres a no sentirse discriminadas. Al respecto, en el estudio 

realizado por el mencionado Observatorio (2016) solo el 38,8 % de las mujeres en Colombia está 

de acuerdo con flexibilizar los roles tradicionales del hombre y la mujer. 

Domínguez-Serrano, et al. (2020) indican que la violencia manifiesta un instinto a 

justificarse contra la mujer, niños y niñas, donde muchas de estas normas descendientes de la 

cultura machista otorgan al hombre el derecho de violentar su hogar. 

Bonilla & Rivas (2019) afirman que, en la actualidad las creencias culturales machistas y 

las condiciones tolerantes hacia la agresión contra la mujer irrumpen una esfera significativa y 

son factores de riesgo para que se sigan manteniendo entornos violentos; además, por el régimen 

patriarcal, la violencia sigue estando legitimada, usándola para mantener la desigualdad histórica. 

Según algunos estudios, la probabilidad de que una mujer sufra de violencia de pareja está 

ligada a las características sociodemográficas como: nivel académico y socioeconómico (Rey, 
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2002), edad (Hernández, 2017), ocupación y estado civil (Sierra, Macana & Cortes, 2007; 

Narváez, Ariza & Urquijo, 2020); convirtiéndose en aspectos de interés para comprender más a 

fondo la dinámica de este tipo de comportamiento social. 

En cuanto a los factores contextuales que podrían ser incidentes y que se asocian con un 

mayor riesgo de ser víctima de violencia, se encuentra el nivel socio comunitario, el cual está 

relacionado con el empoderamiento, el bajo nivel académico, disminución en el desarrollo 

económico del país, vulneración de derechos colectivos, la falta de democratización del gobierno, 

las culturas masculinas con actitudes sexistas; asimismo, ser menor de edad, tener varios hijos, la 

violencia mutua hacia la pareja, la angustia, depresión, miedo (Puente-Martínez et al. 2016).  

Sierra et. al., (2007) plantean que en todos los estratos económicos se evidencia la violencia 

intrafamiliar; en las que tienen estudios de primaria, bachillerato y educación superior; en 

participantes cuya edad va desde recién nacidos hasta ancianos, pero se determina que las víctimas 

de violencia siguen siendo las mujeres, los niños y las niñas. 

Frente a esto, el Plan Nacional De Desarrollo 2018 – 2020 del gobierno de Colombia, 

indica que la violencia intrafamiliar en este país se caracteriza por afectar principalmente a 

mujeres, niños, niñas y adolescentes y con mayor incidencia en las regiones de Llanos-Orinoquía, 

Amazonía y Bogotá.  

Al respecto, Robles (2018) identifica que a pesar de que el Atlántico cuenta con 

instituciones que atienden temas como la violencia intrafamiliar y sirven de medio para el acceso 

a la justicia en estos casos, no brindan atención las 24 horas. Además, indica que organismos como 

el Observatorio de Género de la Universidad Simón Bolívar y la Oficina de la Mujer de la 

Gobernación han encontrado que las rutas de atención no son activadas de forma eficiente. 
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Dulcey (2010) afirma que, la violencia hacia la mujer absorbe recursos de los servicios 

sociales, judiciales, de los organismos de salud y reduce los logros de aprendizaje, la movilidad y 

el potencial de creación de las víctimas que sobreviven a la violencia intrafamiliar, de sus hijos e 

incluso de los perpetradores de actos violentos. En Colombia es necesario que se fortalezcan más 

las estrategias para prevenir la violencia hacia la mujer. 

Poder tener diferenciado ciertos grupos como de mayor riesgo que permiten focalizar 

estrategias diferentes de atención para que no sea tan generalizada y al analizar esas tendencias se 

pueden tener herramientas para que en las políticas públicas la respuesta pueda ser más focalizada 

en función de esas características. El no abordar este estudio de manera completa en los hogares, 

en las comunidades, en los diferentes estratos, hace que se invisibilice este flagelo promoviendo 

el círculo de la violencia, fomentando su continuidad. 

Por todo lo anterior, la pregunta problema de la presente investigación es: ¿Cómo fue el 

comportamiento de los casos de violencia intrafamiliar hacia la mujer reportados en el 

Departamento del Atlántico durante el decenio 2010 – 2019 según las variables sociodemográficas 

de edad, estado civil, nivel socioeconómico y escolaridad? 
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Justificación 

La presente investigación aborda el análisis de la variable “violencia intrafamiliar contra 

la mujer”, que implica en sí misma dos grandes problemáticas de salud pública a nivel mundial. 

Estas variables han sido de interés a nivel internacional y nacional, por las altas estadísticas que 

comprometen. 

Al respecto en Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social (s.f.) desarrolla la 

Ruta de atención integral para las víctimas de violencia, la cual busca generar trabajos para el 

fortalecimiento colectivo y el soporte técnico a nivel nacional, distrital y municipal prevalecidos 

para la edificación de rutas en la atención a las víctimas de violencias de género enfocados en la 

violencia sexual. Se busca así que las mujeres sigan identificando si están en un contexto violento, 

para que no sigan en situación de desigualdad, relaciones de poder asimétrico y, que se refuercen 

los organismos específicos de apoyo como la Oficina de la Mujer en la Gobernación del Atlántico.  

Actualmente, la Alcaldía de Barranquilla con la Oficina de la Mujer, Equidad y Género 

creó un Comité para articular acciones para fortalecer derechos de las mujeres, trabajando la 

erradicación de la violencia en todas las áreas. En el 2018 realizaron 10.980 sensibilizaciones; de 

estas, 980 fueron encaminadas y asesoradas en lo psicosocial y área jurídica. Así que, la idea es 

proponer que se busque prevenir, crear estrategias y campañas comunicativas para disminuir 

violencias contra la población femenina (Alcaldía de Barranquilla, 2018). 

Esta investigación busca conocer la realidad de la violencia contra la mujer en el contexto 

del departamento del Atlántico, estudiar la evolución de la violencia en la última década para así 

aportar datos relevantes y evaluar los resultados para estudios futuros relacionados con la 

problemática. 
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 En cuanto a la relevancia social, la violencia hacia la mujer es un problema real, es una 

bola de nieve que crece más, se legitima, se naturaliza y hay que seguir generando acciones que 

transformen la calidad de vida de las personas y para ello es importante tener bases de información 

que digan cuál es el comportamiento del fenómeno de estudio, así que a partir de esta 

investigación se puedan hacer propuestas de intervención con miras a mitigar  esta problemática; 

además, se enmarca en el ODS # 5  “Equidad de Género” el cual busca erradicar el ciclo de la 

violencia en mujeres y niñas, desigualdades y discriminación. 

El tema resulta pertinente ante los actuales retos de la psicología, disciplina de la que se 

espera pueda dar respuesta y alternativas de abordaje a los conflictos en las interrelaciones 

humanas, donde la violencia intrafamiliar y hacia la mujer representan un flagelo social que se 

mantiene por el entramado psicosocial que la sostiene, apoyado en cogniciones sociales, 

estereotipos, prejuicios, discriminación y actitudes transferidas generacionalmente (De la Peña- 

Leiva, 2015). Se espera que, los datos de este estudio aporten para la comprensión del 

comportamiento de esta variable en la última década, y dé luces a los profesionales de la 

psicología e interventores psicosociales en la generación de propuestas de intervención que 

mitiguen las prácticas violentas hacia la mujer en cualquier escenario social.   

En la relevancia teórica esta base de datos es poco explorada, representando una 

innovación en la investigación; además, muestra una panorámica del fenómeno contextualizado 

en nuestra sociedad, aportando a estudios futuros en esta línea del conocimiento en Colombia, 

donde se pueda hacer seguimiento al comportamiento de la variable violencia intrafamiliar contra 

la mujer, en los últimos 10 años, favoreciendo el reconocer y relacionar su dinámica con variables 

sociodemográficas que la literatura señala como de importancia, en este caso en el contexto local, 

que podrá replicarse al resto del país. 
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En cuanto a las instituciones educativas, podrá ser útil para estudiantes, docentes, 

profesionales e investigadores interesados en profundizar sobre la violencia y en implementar 

acciones preventivas donde se puedan trabajar nuevas metodologías para lograr resolver la 

problemática existente, así que tiene alcance en la línea Desarrollo Sostenible de la Universidad 

de la Costa-CUC, donde cubre la sublínea de Relaciones interpersonales y familiares 

contemporáneas, de ahí la pertinencia de la temática de investigación con el contexto institucional 

de formación. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Analizar los casos reportados de violencia intrafamiliar a partir de las variables 

sociodemográficas de edad, estado civil, nivel socioeconómico y escolaridad de mujeres víctimas 

en el Departamento del Atlántico en el decenio 2010-2019. 

 

Objetivos Específicos 

• Describir el número de casos reportados de violencia contra la mujer según las variables 

sociodemográficas de edad, estado civil, nivel socioeconómico y escolaridad. 

• Comparar la evolución de los casos reportados de violencia según las variables 

sociodemográficas del estudio en el Departamento del Atlántico durante el decenio 2010-

2019. 
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Marco Teórico 

La noción de violencia intrafamiliar hacia la mujer 

La violencia intrafamiliar ejecutada contra la mujer en el aparente de su subordinación 

corresponde a una forma de dominio masculino y la subordinación de la mujer, definitivos por 

estructuras patriarcales culturales autoritarias durante décadas; además, se asevera que las mujeres 

son menos productivas, carecen de inteligencia y son menos capaces, y se las ha desterrado al 

hogar como única fuente viable de realización, quebrantando su derecho a desarrollar su 

personalidad de manera libre  (Tuesca y Borda, 2003). 

La violencia intrafamiliar permite analizar en el trasfondo de la agresión, a hombres y 

mujeres que se sitúan en una guerra violenta por la adquisición o conservación de poder y seguir 

ejerciendo autoridad, en medio de una acalorada y desdichada expresión de las inseguridades, 

dolores, fracasos y ambiciones de intervención de cada persona (Caicedo, 2005). La violencia es 

una forma de ejercer poder donde se usa la fuerza, tanto física, psicológica, sexual, económica, 

patrimonial, política, etc., la cual se manifiesta con una búsqueda constante de una posición de 

superioridad por parte del victimario ya que ejerciendo el poder tiene la capacidad y posibilidad 

de actuar manipulando sobre la vida y las conductas de la víctima (Machicao y Aillón, 2009). 

Sierra (2018) indica que, la violencia intrafamiliar es el modelo del poder donde ejerce el 

más fuerte soberanía sobre el más débil. Donde en la mayoría de las situaciones es la mujer la 

víctima, quien se ve sometida a humillaciones, ofensas y maltratos que afectan su entorno,  tanto 

físico como emocionalmente y que vulneran sus derechos, libertades e integridad. 

ONU Mujeres (2020) manifiesta que la violencia contra mujeres y niñas en el espacio 

privado puede incluir: 
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Violencia física 

Causar daño o trauma a la víctima con golpes, patadas, bofetadas, empujones, pellizcos, 

ahorcamiento, negándole atención médica u obligándola a consumir drogas o alcohol. 

Violencia económica 

Intenta acaparar las finanzas de otra persona, ejerciendo un control absoluto sobre su 

patrimonio económico, imposibilitando que la víctima ´pueda adquirir recursos por su cuenta, que 

trabaje o estudie. 

Violencia psicológica 

Todo aquel que busca provocar miedo por medio de la intimidación; humillación, gritos, 

chantaje, manipulación, maltrato psicológico o evitando relaciones sociales, aislarse de su familia, 

instituciones o del empleo. En lo emocional es disminuir la autoestima de una víctima dando 

constantes críticas insultos, o someterla a otros tipos de abuso verbal; además busca destruir la 

relación de una pareja con sus hijos. 

 

Violencia sexual 

Obligar a una pareja a participar en un acto sexual sin su consentimiento. 

Violencia patrimonial 

Cuando el victimario sustrae, pierde transforma, oculta, destruye, o retiene bienes, 

documentos ejemplo: pasaporte, cedula. 

Sosa-Sánchez y Menkes-Bancet (2016) plantean que una de las formas más extremas es la 

violencia sexual, la cual es una práctica sexual no deseada y es una de las expresiones más 

evidentes de la inequidad de género y de las relaciones patriarcales de poder, incluyendo la 

ejecución de experiencias sexuales no deseadas o que generan desagrado o dolor. Además, Cortés 
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(2018) indica que este tipo de violencia puede tener traumas o resultados letales, como muerte o 

suicidio, causar gestaciones no deseados, abortos, alteraciones ginecológicas e infecciones de 

transmisión sexual, además en la salud mental se producen graves alteraciones, ocasionando 

ansiedad, baja autoestima, insomnio, intento de suicidio, trastorno de estrés postraumático, 

trastornos alimenticios, depresión y aumentar la ingesta de alcohol en mujeres víctimas. Además, 

algunas mujeres pueden llegar a tener algún tipo de lesión grave, discapacidad después a algún 

episodio de agresión. 

Según el informe sobre la violencia y la salud de la OMS (2010), haciendo un análisis 

desde el modelo ecológico se tienen en cuenta los factores como el individual donde se exploran 

los factores biológicos y de la historia de cada persona que aumentan la posibilidad de que una 

persona se convierta en víctima o victimario.  

En el segundo nivel relacional se indagan las interacciones con la familia, pareja, amigos, 

compañeros, los cuales intervienen en el comportamiento violento, el hecho de haber sido víctima 

de maltrato durante la niñez, la falta de afecto, expresión emocional, hogar disfuncional. En el 

tercer nivel se exploran el entorno social y comunitario en los que se dónde se vincula la escuela, 

relaciones de amistad, empleo, el barrio, además se identifica el nivel de vulnerabilidad, la escasez 

de capital social o la existencia ventas de drogas en la zona. El ultimo nivel se enfoca en la 

organización de la sociedad, como las reglas sociales que ayudan a que se de un clima en el que 

se alienta o se impide el ciclo de la violencia, teniendo presente todas las políticas sociales, 

educativas, sanitarias, económicas, las cuales contribuyen a conservar las diferencias que se dan 

entre los grupos de las comunidades. 
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Legislación colombiana relacionada con la violencia intrafamiliar 

La legislación colombiana en su artículo 43 de la Constitución Política de 1991 dice que 

la mujer tiene los mismos derechos y oportunidades de los hombres, además esta no podrá ser 

sometida a ninguna clase de discriminación, así que el gobierno brinda garantías, reconocimiento 

y restablecimiento de derechos de la mujer, donde deben ser respetadas, valoradas, tratadas con 

dignidad, donde puedan ser atendidas jurídicamente así mismo tener una atención física, 

psicológica además los diferentes colectivos, movimientos han visibilizado esta problemática 

buscando impulsar que las víctimas no callen más y denuncien. 

La Ley 1257 de 2008 del Congreso de la República de Colombia en su artículo 7 dispone 

que las mujeres tienen derecho a tener una vida digna, donde sean respetados sus derechos como 

la libertad, a la salud, disfrutar de sus derechos sexuales y reproductivos, autonomía, integridad 

física, psicológica y sexual, a la intimidad, a no ser sometidas a maltratos, torturas actos que sean 

degradantes, además, tienen derecho a recibir asesoría jurídica. Orientación y asistencia técnica 

legal si lo requiere gratis, de manera oportuna y con profesionales capacitados desde el momento 

en se genere la respectiva ruta, que el hecho constitutivo de violencia se interponga la denuncia 

con las autoridades competentes. 

            El CONPES 161 implementa directrices para la política pública de equidad de género para 

que las mujeres se le puedan garantizar que tengan una vida libre de violencias para eliminar las 

desigualdades; manifiesta que Colombia ha tenido progresos significativos en cuanto a su 

reconocimiento, dimensión, el cual continúa en aumento. Además según los datos más 

preocupantes es que la violencia contra las mujeres es consentida y aceptada en la sociedad. Esta 

pasividad va atada a formas y comportamientos fuertemente adaptadas en el territorio 

colombiano. 
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              La Ley 1542 de 2012 tiene por objeto la protección de las autoridades en la investigación 

de los supuestos delitos de violencia contra la mujer y erradicar los delitos de violencia 

intrafamiliar tipificados en los artículos 229 y 233 del Código Penal. En todos los casos en que 

se tenga discernimiento de la comisión de conductas que están afines con supuestos delitos de 

violencia, las jurisdicciones judiciales indagarán de oficio, en cumplimiento del compromiso de 

actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y castigar las agresiones contra las 

mujeres la cual está consagrada en el artículo 7° literal b) de la Convención de Belém do Pará, 

confirmada por el Estado colombiano mediante la Ley 248 de 1995. 

Factores sociodemográficos asociados a la violencia intrafamiliar 

Nava-Navarro et al., (2017), realizaron una investigación descriptivo-correlacional, a 386 

mujeres indígenas de México, con una media de edad de 33 años. Los resultados señalan que el 

43% de las mujeres presentaban autoestima baja, lo que para los autores incrementa el riesgo en 

las prácticas sexuales; de hecho, el 52% manifestó no usar preservativos. Por otra parte, el 63.2% 

habían vivenciado violencia por parte de su pareja; y el 16% la habían recibido de parejas 

ocasionales. El estudio propone la indagación sostenida sobre estas correlaciones a fin de poder 

diseñar programas que den respuesta a la problemática planteada. 

Alonso y Labrador (2008) en su investigación buscaban examinar las características 

sociodemográficas y de violencia en un conjunto de mujeres de varios países como españolas, 

mexicanas e inmigrantes que sufrían de trastorno de estrés postraumático como consecuencia de 

los maltratos recibidos donde se identifican que son de mediana edad, divorciadas del victimario, 

que hacían parte de estrato medio-bajo, en situación de desempleo, con niveles educativos medio 

y aisladas socialmente, con historial de relación amorosa a corta edad y alta frecuencia del 



ANÁLISIS LONGITUDINAL DE LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER                                       25 
 

   
 

maltrato. El estudio permitió identificar un mayor porcentaje de mujeres mexicanas e inmigrantes 

como víctimas de violencia sexual en el contexto español.  

Sosa-Sánchez y Menkes-Bancet (2016) hacen un estudio estadístico univariado, bivariado 

y multivariado sobre de los datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en 

los Hogares (ENDIREH, 2011) en México, buscando identificar la prevalencia y elementos que 

tienen que ver con la violación sexual en mujeres en el noviazgo, logrando evidenciar que 1.7 % 

(N = 306) de las jóvenes de 15 a 29 años denunciaron haber sido sexualmente violentadas por su 

pareja sentimental; así que, existe una alta prevalencia de violación sexual en el noviazgo y 

manifiestan que la violencia sexual está relacionada no sólo con otras manifestaciones de violencia 

sino con las desigualdades de género prevalecientes en ese país. 

Arnoso et al. (2017), estudiaron el papel de numerosas formas de sexismo como 

predictores de la violencia intrafamiliar; así como, las discrepancias culturales y el sexo a 251 

personas de España, donde el 28% eran autóctonas, además el 72% eran inmigrantes (procedentes 

de Latinoamérica y de África). El 11% manifiestan la realización de algún tipo de violencia tanto 

física, psicológica o sexual; concluyéndose que, las personas inmigrantes presentaban altos 

niveles en varios tipos de sexismo mostrando que el conjunto de manifestaciones exponían 

débilmente la violencia en las relaciones de pareja (3%), discutiéndose las implicaciones de este 

descubrimiento. 

Huaman y Huaymacari (2021) realizaron una investigaron a fin de identificar las actitudes 

de las mujeres hacia la violencia durante el Covid – 19 donde su muestra eran 384 mujeres del 

Distrito de Iquitos con edades entre los 12 a 49 años, aplicando un cuestionario sobre el 

conocimiento de la violencia contra la mujer, y una escala de actitudes tipo Likert, teniendo como 

resultado que la edad media de las mujeres era de 34 años, el 39.1% eran estudiantes de secundaria, 
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además el 78.9% estaban en unión libre. El 60.4% eran amas de casa, sobre la información de los 

tipos de violencias se dieron que las mujeres tenían conocimiento alto con un 35.9% conocimiento 

medio y 9.1% conocimiento bajo. Con respecto a las actitudes de las mujeres, 75.3% mostraron 

actitudes de rechazo hacia la agresión hacia la mujer y 24.7% manifestaban actitudes tolerantes 

hacia la violencia durante la pandemia, al identificar el grado de conocimiento y las actitudes hacia 

la agresión contra la mujer, se demostró que el 77.6% tienen un alto grado de conocimiento sobre 

violencia contra la mujer y el 62,5% actitudes de rechazo hacia la violencia durante la pandemia 

con un chi cuadrado (X2=9,423, p = 0.000). Determinando que hay correlación estadísticamente 

significativa entre el conocimiento y las actitudes hacia la violencia contra la mujer durante la 

cuarentena de Covid-19. 

Huertas (2016), utiliza el Cuestionario de Actitudes hacia el Género y la Violencia de Díaz-

Aguado y Martínez (2001) para hacer un estudio donde determina las actitudes hacia el género y 

la violencia, y la interiorización de los roles de género cotidianos de los hombres que maltratan a 

la mujer. La muestra era de 170 internos de España, los cuales estaban procesados a penas 

privativas de libertad por delitos de violencia machista; dando como resultado que el 64,7% 

manifiesta que la mujer por hábitat está más competente que un hombre para atender y cuidar de 

los hijos; el 24,6% determina que una mujer es más completa cuando es madre; y el 23,6% además 

que lo primordial en la vida de una mujer es tener hijos; por lo cual se no sólo es obligatorio 

conocer a las víctimas y a los victimarios, o a los factores que influyen en la aspecto del maltrato 

de género (trastornos mentales, consumo de drogas, etc.), sino también el intervenir el contexto 

social y cultural en que se desenvuelven éste tipo de agresiones a los derechos, libertades y 

autonomía de las mujeres, donde intervienen factores como estado civil y ocupación de la víctima. 



ANÁLISIS LONGITUDINAL DE LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER                                       27 
 

   
 

Arias, Vilcas y Bueno (2020) realizaron una investigación para establecer los factores de 

riesgo de violencia hacia la mujer, de parte del cónyuge, en la sierra central del Perú en con 964 

mujeres participantes, determinando que la violencia hacia la mujer en Junín fue de 73.6%, en 

mujeres de 30 a 39 años de edad (36%), seguido de 40 a 49 años (27%), menos de 30 años (22%) 

y más de 50 años (15%); casadas (53%) y unión libre (47%); primaria (27%), bachillerato (47%), 

superior y sin estudios (4%). Ama de casa (47%), trabajos esporádicos (36%), empleadas formales 

(11%) y trabajos domésticos fuera del hogar (6%); sus ingresos mensuales son inferiores al sueldo 

mínimo. 

En el escenario nacional, la violencia intrafamiliar contra las mujeres en tiempos de 

COVID-19 ha tenido un incremento significativo, teniendo como victimario a la pareja. Ariza et 

al. (2021), en su investigación determinaron que las llamadas al 155 se aumentaron en un 99 % 

en el periodo del 25 de marzo al 29 de octubre de 2020, en el año 2019 (23811 llamadas en el  

2020, 94 % por parte de mujeres).  Las llamadas por violencia intrafamiliar tuvieron un incremento 

del 116 %, con un registro de 18034 en el 2020. Con relación a los feminicidios, entre marzo y 

septiembre del año 2020 se reportaron 357 casos en Colombia.  

Erazo et al. (2007), realizaron un estudio que buscaba caracterizar a las mujeres que 

reportan su contexto de maltrato por su pareja ante las Comisarías de Familia de la ciudad de Cali, 

Colombia, donde la muestra fueron 100 mujeres evidenciando que la mayoría de las mujeres eran 

de estratos bajos, recibía ingresos familiares bajos y tenía baja escolaridad. El 12% estaba 

desempleada, y el 43% eran amas de casa. La mayoría tiene hijos; un 44% con antecedentes de 

violencia en la familia de origen, y 40%, relaciones anteriores de violencia de pareja.  

Hernández (2017) realizó una investigación con 379 mujeres de 14 a 50 años en Colombia 

para identificar la relación entre las características sociodemográficas y la violencia en víctimas 
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por parte de la pareja, usando el instrumento índex of spouse abuse, los resultados del estudio 

encaminado a los datos sociodemográficos de las  participantes, primero, en cuanto al nivel 

educativo se determina que solo el 7% interpretado de 27 mujeres, indicó que no culminar sus 

estudios, estando el bachillerato en (72%) y el estrato 2 es el más alto (55%), estudiantes (71%), 

soltera (73%) evidenciando  que la violencia de pareja contra la mujer es un problema que 

interviene el vínculo, una serie de factores que influyen con las variables sociodemográficas en la 

aparición de esta y contribuyen al sustento de la violencia de esta manera. 

Por su parte, Zapata-Giraldo (2013), realizó una investigación descriptiva de corte 

transversal sobre 1.906 notificaciones del Sistema de vigilancia epidemiológica de violencia 

intrafamiliar y sexual (SIVIF) del departamento del Quindío, encontrando que, la mayoría de los 

casos indican que las mujeres eran las más violentadas, en contextos municipales; siendo amas de 

casa; además, la violencia más registrada es la violencia física, sexual, psicológica, verbal o grave 

negligencia y las mujeres ≥35 años son las más agredidas de forma reiterativa, y que no convivían 

en la misma residencia ni tampoco estaban casadas. 

De igual forma, Burgos et al. (2012), hacen un estudio descriptivo de corte transversal con 

150 mujeres que habían sufrido de violencia de pareja. Para ello, diseñaron un cuestionario para 

conocer variables sociodemográficas, encontrando en sus resultados que hay una gran implicación 

social al afectarse la esfera privada de la mujer, la pareja y la familia, donde los hijos heredan 

estos patrones de violencia siguiéndolos en la vida adulta; por lo cual, es importante que la mujer 

pueda reconocer lo que sucede en su entorno violento y busque ayuda para que pueda adquirir los 

servicios de apoyo. 

Cucuyame et al. (2018), en su investigación buscaban hacer una caracterización 

sociodemográfica a 22 mujeres víctimas de violencia de pareja, reportadas en el Hospital Primitivo 
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Iglesias de Cali, encontrando que el 27% de mujeres víctimas de violencia de pareja se encuentran 

en el rango de edad entre 21-26 años, seguido por el 18% en rangos de edades entre 27-29 años y 

41-45 años, el 36% culminó sus estudios de bachiller, sobre el estrato social se puede observar 

que el mayor porcentaje, con el 59% pertenece a estrato 1 mientras el 41% pertenece a estrato 2, 

el 14% solteras, el 40% unión libre, 14% casadas, 23% divorciado, identificando que factores 

como bajos niveles de estudio, bajas oportunidades de redes de apoyo social, económico y 

familiar, permiten que estos eventos sigan sucediendo. 

Narváez, et. al. (2021) en su estudio cuantitativo de corte transversal buscaban determinar 

la relación entre los comportamientos agresivos en el noviazgo, los tipos de familias y algunos 

factores sociodemográficos, en 515 jóvenes estudiantes universitarios de la Sabana de Bogotá, 

con edades de 18 y 25 años, donde se encontraron relaciones entre dichos factores de violencia 

como el físico y psicológico y algunas tipologías familiares y los elementos sexo y nivel 

socioeconómico bajo medio se relacionan con la exposición de tipos de agresiones identificadas 

durante el noviazgo. 
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Diseño Metodológico 

Diseño de investigación 

Se desarrolló un estudio de tipo cuantitativo no experimental (Hernández, Collado y Lucio, 

2006) con un diseño longitudinal a partir del cual se analizaron los cambios a través del tiempo 

de un acontecimiento, un fenómeno, una situación o contexto, en este caso, los reportes de 

violencia intrafamiliar hacia la mujer y las variables sociodemográficas del estudio, con el fin de 

explicar el comportamiento de este fenómeno en el departamento del Atlántico a lo largo del 

decenio 2010 - 2019.  

Fuente de información 

Estadística Delictiva de la Policía Nacional disponible en 

https://www.policia.gov.co/grupo-informacion-criminalidad/estadistica-delictiva 

Muestra 

22.323 datos válidos de casos reportados de violencia intrafamiliar hacia las mujeres en 

el departamento del Atlántico, para el período 2010 – 2019 en edades entre 0 a 94 años. 

Criterios de inclusión:  

1. Denuncias de violencia intrafamiliar  reportadas en la base de datos de Estadísticas 

Delictivas período 2010 – 2019 y que la víctima fuese mujer. 
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Procedimiento  

FASE I 

Se realizó revisión del estado del arte de diferentes investigaciones. 

FASE II 

Acceso y descarga de la base de datos con las estadísticas registradas por la Policía 

Nacional y se descargaron 10 archivos de Excel correspondientes a los reportes de los años 2010 

a 2019 para el departamento del Atlántico. 

FASE III 

Organización de datos con base a la variable de interés seleccionando los reportes donde 

la víctima fue mujer, se agruparon variables como la edad para facilitar los análisis por grupo 

etario y se convirtió la variable barrio acorde al nivel socioeconómico por estrato social. 

FASE IV 

Análisis de datos 

Se usaron tablas de contingencia para observar la distribución de frecuencia de los reportes 

de violencia intrafamiliar hacia mujeres acorde a sus características demográficas por cada año del 

decenio, utilizando para esto el software estadístico JASP para Windows. 

La variable edad fue transformada en categorías de grupos de edad de acuerdo a la 

información reportada y asignando la categoría según la clasificación utilizada por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística: niñas (0-11 años), adolescentes (12-18), 

jóvenes (19-26), adultas (27-59), y adultas mayores (mayor de 60 años). 

La variable nivel socioeconómico se estableció con base al estrato social de los barrios de 

cada municipio facilitada por las secretarías de desarrollo territorial. La Ley 142 de 1994 plantea 

que la estratificación socioeconómica es la categorización de los inmuebles residenciales que se 
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hace en atención a los Servicios Públicos Domiciliarios donde se realiza para recaudar por estratos 

diferenciales los servicios públicos logrando asignar subsidios y cobrar impuestos en esta área. De 

esta manera, quienes tienen más capacidad financiera pagan más por los servicios públicos y 

ayudan para que los estratos de menos recursos puedan pagar sus facturas. Esta clasificación social 

denota una jerarquización en cuanto implica una retribución un poco desigual de capitales social 

y política, que según Marihno y Quiroz (2018) es resultado de modelos en la organización social 

en términos de acceso a recompensas materiales o simbólicas por parte de las personas. Por esta 

razón esta variable de estratificación fue incorporada, pero se hizo una transformación de la misma, 

ajustándola a las características de nivel socioeconómico, con las categorías (correspondiente al 

estrato bajo, medio y alto). 

La variable estado civil se clasificó en niveles distribuidos como soltera, unión libre, 

casada, viuda y usuarias que no reportaron al momento de hacer la denuncia. 

La variable escolaridad se clasificó en categorías como analfabeta, bachiller, técnico, 

tecnólogo, profesional, no reportados que son las usuarias que no reportaron al momento de hacer 

la denuncia. 

FASE V: 

Elaboración de informa final. 
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Resultados 

Con miras a dar respuesta a la pregunta problema se realizó un análisis para comparar la 

evolución de los casos reportados de violencia hacia la mujer según las variables 

sociodemográficas en el Departamento del Atlántico durante el decenio 2010-2019. 

Se identifica que la edad de los participantes cuenta con una media de 32.2 años (SD= 

13.1), la edad mínima fue de 0 años y la edad máxima de 94 años.  Estos datos se pueden observar 

en la tabla No.1. 

Tabla 1.  

Análisis descriptivo edad 

   Edad  

Válido  22323   

Perdidos   0   

Media   32.334   

Desviación Estándar   13.177   

Mínimo  0.000   

Máximo   94.000   

Fuente: Elaboración propia 

Violencia intrafamiliar según el grupo de edad 

Al analizar las diferencias en los reportes de violencia intrafamiliar según el grupo de edad, 

se evidencia que en el decenio la población de mujeres adultas concentran la mayoría de reportes 

de violencia intrafamiliar (61.5%), seguidas de las mujeres jóvenes (23.5%) y adolescentes 

(11.1%). 

Al analizar el comportamiento de los reportes cada año se aprecia que entre 2010 y 2014 

los reportes de violencia intrafamiliar se concentraron superando el 90% en dos grupos etarios, las 
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mujeres adultas y las jóvenes. Sin embargo, a partir del año 2015, el número de denuncias de las 

mujeres adolescentes se incrementa hasta que en 2017, representaron un 22.4% del total de 

denuncias, superando en proporción a las hechas por el grupo de mujeres jóvenes que reportaron 

el 19.8% sobre el total en ese año (ver tabla 2). Con relación al grupo etario de niñas y adultas 

mayores, son quienes reportan menos denuncias de violencia intrafamiliar, de manera que se 

observa un incremento progresivo en cada año, pero manteniendo en cada grupo proporciones por 

debajo del 5%. No obstante, la suma de estas dos poblaciones alcanza el 7% sobre el total de 

denuncias realizadas en el año 2019. 

Al analizar el comportamiento de las denuncias longitudinalmente en cada grupo etario, se 

encuentra que, en el grupo de mujeres adultas, los reportes de violencia se distribuyen 

incrementándose progresivamente desde principio de decenio y alcanzando su mayor proporción 

en el año 2016, donde se concentró el 14% de los casos reportados. El año donde las mujeres 

adultas evidenciaron el menor número de denuncias fue en 2010, donde alcanza apenas el 3.5% 

del total. 

Con relación a las mujeres jóvenes, se encuentra que la proporción de mayor concentración 

de denuncias fue en el año 2015 con un 14%. En cuanto a la población adolescente, hubo un 

incremento significativo en el año 2017, de manera que el 24% de los reportes del decenio se 

evidencian en este año. En el caso de las adultas mayores tuvieron un incremento importante de 

reportes de violencia en el año 2019, con un porcentaje de 21% seguido del año 2018 con el 17% 

de los reportes del decenio.   

Resulta relevante el incremento significativo que tuvieron los reportes de violencia 

intrafamiliar contra las niñas en el año 2019, cuyo porcentaje alcanza el 32% del total de denuncias 

en el decenio. 
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Tabla 2.  

Comparativo de casos reportados de violencia intrafamiliar según grupo etario 

 Año   

Grupo 

edad  
   2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  Total  

Adolesce

nte  
 

N   
39.00

0  
 55.000   87.000   101.000   79.000   413.000   349.000   504.000   130.000   317.000   

2.074.00

0  
 

% filas   
1.88 

%  
 2.65 %   4.19 %   4.87 %   3.81 %   19.91 %   16.83 %   24.30 %   6.27 %   15.28 %   100 %   

% 

colum

na  
 

6.08 

%  
 4.69 %   5.89 %   5.85 %   4.59 %   15.89 %   13.07 %   22.44 %   6.24 %   13.34 %   11.09 %   

Adulta 

mayor  
 

N   9.000   19.000   28.000   42.000   35.000   51.000   58.000   65.000   90.000   110.000   507.000   

% filas   
1.78 

%  
 3.75 %   5.52 %   8.28 %   6.9 %   10.06 %   11.44 %   12.82 %   17.75 %   21.69 %   100 %  

% 

colum

na  
 1.4 %   1.62 %   1.89 %   2.43 %   2.04 %   1.96 %   2.17 %   2.89 %   4.32 %   4.63 %   2.71 %   

Adulta   

N   
406.0

00  
 

768.00

0  
 

933.00

0  
 
1.077.0

00  
 
1.106.0

00  
 
1.473.0

00  
 
1.635.0

00  
 
1.214.0

00  
 
1.477.0

00  
 
1.425.0

00  
 
11514.0

00  
 

% filas   
3.53 

%  
 6.67 %   8.10 %   9.35 %   9.61 %   12.79 %   14.20 %   10.54 %   12.83 %   12.38 %   100 %  

% 

colum

na  
 
63.24 

%  
 

65.42 

%  
 

63.25 

%  
 62.33 %   64.38 %   56.68 %   61.24 %   54.05 %   70.94 %   59.98 %   61.54 %   

Jóvenes   

N   
184.0

00  
 

324.00

0  
 

421.00

0  
 504.000   481.000   634.000   603.000   444.000   343.000   451.000   

4389.00

0  
 

% filas   
4.19 

%  
 7.38 %   9.59 %   11.48 %   10.95 %   14.45 %   13.74 %   10.12 %   7.82 %   10.28 %   100 %  

% 

colum

na  
 
28.66 

%  
 

27.59 

%  
 

28.54 

%  
 29.17 %   27.99 %   24.39 %   22.58 %   19.77 %   16.48 %   18.98 %   23.46 %   

Niñas   

N   4.000   8.000   6.000   4.000   17.000   28.000   25.000   19.000   42.000   73.000   226.000   

% filas   
1.77 

%  
 3.54 %   2.65 %   1.77 %   7.52 %   12.38 %   11.06 %   8.41 %   18.58 %   32.3 %   100 %  
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 Año   

Grupo 

edad  
   2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  Total  

% 

colum

na  
 

0.62 

%  
 0.68 %   0.41 %   0.23 %   0.99 %   1.08 %   0.94 %   0.85 %   2.02 %   3.07 %   1.21 %   

Total   

N   
642.0

00  
 

1174.0

00  
 

1475.0

00  
 
1728.00

0  
 
1718.00

0  
 
2599.00

0  
 
2670.00

0  
 
2246.00

0  
 
2082.00

0  
 
2376.00

0  
 
18710.0

00  
 

% filas   
3.43 

%  
 6.28 %   7.88 %   9.24 %   9.18 %   13.89 %   14.27 %   12.00 %   11.13 %   12.69 %   100 %  

% 

colum

na  
 100 %   100 %   100 %   100 %   100 %   100 %   100 %   100 %   100 %   100 %   100 %   

Fuente: Elaboración propia 

 

Violencia intrafamiliar según el estado civil  

Se pudo evidenciar que en el decenio, las mujeres solteras concentran la mayor cantidad 

de reportes de violencia intrafamiliar (48.5% del total), seguidas de las mujeres en unión libre 

(38.9%) y las casadas con un (10.9%).   

Al analizar el comportamiento de las denuncias longitudinalmente en cada grupo se logra 

evidenciar que en el caso de las mujeres solteras, la evolución muestra un incremento en los 

reportes a lo largo de los años pasando de un porcentaje de 1.2% en el 2010 a 23.7% en el 2019.  

Analizando el comportamiento anual de los reportes se aprecia que las mujeres en unión libre 

tenían cifras con un comportamiento variado, que llega a una disminución notable en 2019 (2.59) 

que podría atribuirse a un error en el registro o al reporte de las relaciones de hecho como soltería, 

dado que justamente este estado civil concentra la mayoría de las denuncias en este año (89.9%).  

Con relación al grupo de mujeres separadas, divorciadas y viudas son quienes reportan menos 

denuncias de violencia intrafamiliar cada año (ver tabla 4). Se destaca que, de las denuncias hechas 

por mujeres viudas, la mayoría se concentraron en el año 2016 (21.1%) y 2017 (18.6).   
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Tabla 33. 

 Comparativo de casos reportados de violencia intrafamiliar según el estado civil 

  Año  

Estado 

civil  
   2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Casada  

N  129.000 217.000 208.000 236.000 146.000 191.000 349.000 298.000 226.000 

% filas  6.32 %  10.64 %  10.19 %  11.57 %  7.16 %  9.36 %  17.11 %  14.61 %  11.08 %  

% 

columna  
20.09 %  18.48 %  14.1 %  13.66 %  8.49 %  7.35 %  13.07 %  13.27 %  10.86 %  

Divorcia-

da  

N  11.000 13.000 10.000 8.000 5.000 10.000 18.000 12.000 11.000 

% filas  10.89 %  12.87 %  9.9 %  7.92 %  4.95 %  9.9 %  17.82 %  11.88 %  10.89 %  

% 

columna  
1.71 %  1.12 %  0.68 %  0.46 %  0.29 %  0.39 %  0.67 %  0.53 %  0.53 %  

No  N  6.000 0.000  1.000 1.000 0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  

Reporta  % filas  75 %  0.00 %  12.5 %  12.5 %  0.0 %  0.0 %  0.0 %  0.0 %  0.0 %  

 % 

columna  
0.94 %  0.00 %  0.07 %  0.06 %  0.0 %  0.0 %  0.0 %  0.0 %  0.0 %  

Separa-

da  

N  6.000 9.000 12.000 28.000 14.000 19.000 9.000 16.000 8.000 

% filas  4.76 %  7.14 %  9.52 %  22.22 %  11.11 %  15.08 %  7.14 %  12.69 %  6.35 %  

% 

columna  
0.94 %  0.77 %  0.81 %  1.62 %  0.82 %  0.73 %  0.34 %  0.71 %  0.38 %  

Soltera  

N  104.000 335.000 394.000 484.000 891.000 1.567.000 1.038.000 983.000 1.091.000 

% filas  1.15 %  3.71 %  4.37 %  5.36 %  9.87 %  17.37 %  11.5 %  10.89 %  12.09 %  

% 

columna  
16.19 %  28.54 %  26.71 %  28.01 %  51.86 %  60.29 %  38.88 %  43.77 %  52.4 %  

Unión 

Libre  

N  383.000 589.000 840.000 962.000 648.000 806.000 1.231.000 915.000 730.000 

% filas  5.25 %  8.08 %  11.52 %  13.19 %  8.89 %  11.05 %  16.88 %  12.55 %  10.01 %  

% 

columna  
59.66 %  50.17 %  56.95 %  55.67 %  37.72 %  31.01 %  46.11 %  40.74 %  35.06 %  

Viuda 

N  3.000 11.000 10.000 9.000 14.000 6.000 25.000 22.000 16.000 

% filas  2.54 %  9.32 %  8.48 %  7.63 %  11.86 %  5.09 %  21.19 %  18.64 %  13.56 %  

% 

columna  
0.47 %  0.94 %  0.68 %  0.52 %  0.82 %  0.23 %  0.94 %  0.98 %  0.77 %  

Total  

N  642.000 1.174.000 1.475.000 1.728.000 1.718.000 2.599.000 2.670.000 2.246.000 2.082.000 

% filas  3.43 %  6.28 %  7.88 %  9.24 %  9.18 %  13.89 %  14.27 %  12 %  11.13 %  

% 

columna  
100 %  100 %  100 %  100 %  100 %  100 %  100 %  100 %  100 %  

Fuente: Elaboración propia 
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Violencia intrafamiliar según el nivel socioeconómico 

Al analizar las diferencias en los reportes de estrato socioeconómico según el grupo de 

nivel bajo, se evidencia que en el decenio esta población concentra la mayoría de reportes de 

violencia intrafamiliar (86.7%), seguidas de los niveles medio (10%) y alto (3.2%). 

Al analizar los datos recolectados de violencia intrafamiliar durante el decenio, según el 

nivel socioeconómico, se observa que el nivel bajo encabeza los reportes año por año, con 

porcentajes muy altos (Por encima del 90%) con respecto a los otros niveles socioeconómicos, 

siendo el año 2013, con la menor cantidad de casos (77.025%), pero no por eso deja de ser 

preocupante, dado que es una cantidad excesiva. 

Esto indica que el volumen de casos reportados de violencia intrafamiliar es inversamente 

proporcional al nivel socioeconómico, es decir, hoy por hoy es más probable que ocurran casos en 

niveles socioeconómicos bajos. Esto puede deberse, en gran medida, al bajo grado de educación, 

a las pocas oportunidades para obtener ingresos y entornos deprimidos socialmente que terminan 

generando cargas emocionales que generan actos de violencia. Llama la atención de que con el 

pasar de los años se observa una tendencia al aumento de casos de violencia intrafamiliar en todos 

los niveles socioeconómicos 
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Tabla 4.   

Análisis descriptivo por estrato 

  Año 

Estrato  

   
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total  

Alto  

N  13.000 42.000 54.000 88.000 47.000 50.000 91.000 60.000 72.000 87.000 604.000 

% filas  2.15 %  6.95 %  8.94 %  14.57 %  7.78 %  8.28 %  15.07 %  9.93 %  11.92 %  14.4 %  100 % 

% 

columna  
2.03 %  3.58 %  3.66 %  5.09 %  2.74 %  1.92 %  3.41 %  2.67 %  3.46 %  3.66 %  3.23 %  

Bajo  

N  579.000 995.000 1.231.000 1.331.000 1.519.000 2.419.000 2.306.000 1.972.000 1.841.000 2.039.000 16.232.000 

% filas  3.57 %  6.13 %  7.58 %  8.20 %  9.36 %  14.9 %  14.21 %  12.15 %  11.34 %  12.56 %  100 % 

% 
columna  

90.19 %  84.75 %  83.46 %  77.03 %  88.42 %  93.07 %  86.37 %  87.8 %  88.43 %  85.82 %  86.76 %  

Medio  

N  50.000 137.000 190.000 309.000 152.000 130.000 273.000 214.000 169.000 250.000 1.874.000 

% filas  2.67 %  7.31 %  10.14 %  16.49 %  8.11 %  6.94 %  14.57 %  11.42 %  9.02 %  13.34 %  100 % 

% 

columna  
7.79 %  11.67 %  12.88 %  17.88 %  8.85 %  5 %  10.23 %  9.53 %  8.12 %  10.52 %  10.02 %  

Total  

N  642.000 1.174.000 1.475.000 1.728.000 1.718.000 2.599.000 2.670.000 2.246.000 2.082.000 2.376.000 18.710.000 

% filas  3.43 %  6.28 %  7.88 %  9.24 %  9.18 %  13.89 %  14.27 %  12 %  11.13 %  12.69 %  100 % 

% 

columna  
100 %  100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Comparativo escolaridad 
En esta tabla se demuestra a nivel general que a lo largo de los años las mujeres de 

secundaria son las que reportan más violencia teniendo un porcentaje del 59% seguido de las de 

primaria con el 20.2%, en este caso, también se puede observar con notable claridad que los niveles 

de escolaridad baja reportan altos porcentajes de violencia intrafamiliar. Esto deja en evidencia 

que la baja educación y las dificultades económicas pueden ser, de alguna forma, ingredientes que 

facilitan el desarrollo de situaciones de violencia al interior del núcleo familiar. 

Es preocupante que la cantidad de casos reportados en el grupo de escolaridad baja se 

encuentren disparados los indicadores en cada año, comenzando con un 90% en 2010 y terminando 

en un 85% al terminar el año 2019, en tanto que en los otros niveles de escolaridad se observa in 

incremento mesurado año por año. 
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Tabla 5.   

Frecuencia por Escolaridad 

Escolaridad  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  Acumulado  

Analfabeta   137   0.61   0.61   0.61   

No Reportado   1694   7.59   7.59   8.2   

Primaria   4512   20.21   20.21   28.42   

Secundaria   13380   59.94   59.94   88.35   

Superior   1154   5.17   5.17   93.52   

Técnico   1427   6.39   6.39   99.92   

Tecnólogo   19   0.09   0.09   100.00   

Total   22323   100.00            
Fuente: Elaboración propia 
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Discusión 

Los resultados anteriormente descritos ofrecen un panorama sobre el comportamiento de 

la violencia intrafamiliar hacia la mujer y las variables sociodemográficas que permiten señalar 

una serie de aspectos de interés a la luz de la literatura. En este sentido, al analizar el número de 

casos reportados de violencia con la variable sociodemográfica de edad, se encuentra que la media 

de edad de las mujeres que denunciaron en la Policía Nacional correspondió a 32 años, 

coincidiendo con estudios (Alonso y Labrador, 2008; Rey, 2020) que sostienen una tendencia a 

encontrar que las mujeres violentadas eran de mediana edad; al respecto, Osorio (2014) en su 

investigación determinó que existían factores que influyen para ser víctimas de violencia, como 

mostrar pasividad al maltrato, debido a que han sufrido por mucho tiempo el ciclo de la violencia, 

que ya su proceso cognitivo comienza a realizar una regresión de lo que lo vivido en durante su 

vida y normalizar la violencia. 

Con relación al estrato socioeconómico, el estudio permite identificar al nivel bajo como 

el predominante con un (86%), donde las mujeres que pertenecen al estrato en situación de 

precariedad laboral, tienen el más alto porcentaje, existiendo un contraste con estudios de 

Cucuyame (2018) donde se puede observar que en el mayor porcentaje de su investigación el 59% 

pertenece a estrato bajo, encontrando variaciones en las denuncias a lo largo de los años.   

Se evidencia en los resultados que las mujeres con secundaria culminada tienen un 

porcentaje del 59% de las denuncias, siendo menor con relación a investigaciones como la de 

Hernández (2017) donde alcanzan un 72%, logrando identificar que las mujeres que cuentan con 

menos escolaridad, son más propensas a ser víctimas de violencia. 
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Se evidenció en la investigación que entre el año 2010 y el año 2019 las mujeres solteras 

son las que más han denunciado, así se logra observar que numerosas mujeres de este sector 

informaron haber sufrido actos de violencia en su contra. 

Los resultados obtenidos en referencias a los objetivos, en el primero se buscaba relacionar 

el número de casos reportados de violencia con las variables sociodemográficas de edad, estrato, 

estado civil y escolaridad se evidencia que hay similitud en el comportamiento de la variable con 

estudios realizados por Erazo et al. (2007), donde buscaban caracterizar el perfil sociodemográfico 

de las mujeres que denuncian su situación de maltrato por su pareja ante las comisarías de Familia 

de la ciudad de Cali evidenciando que una mayor proporción de mujeres adultas jóvenes con baja 

escolaridad, en unión libre y son estas las que denuncian más que las mujeres casadas, lo cual 

amerita realizar otros estudios concretos, además la mayoría son amas de casa con un nivel del 

estrato socioeconómico bajo y medio. Esta información ratifica que existe un común denominador 

confirmando que los casos de violencia contra la mujer tienen más frecuencia en los niveles 

educativos bajos y en unión libre.  
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Conclusión 

Es fundamental exponer las principales conclusiones de este estudio que tuvo como 

propósito analizar los casos reportados de violencia intrafamiliar hacia la mujer con relación a 

variables sociodemográficas. En este orden de ideas y correspondiendo con el primer objetivo 

específico, relacionar el número de casos reportados de violencia con las variables 

sociodemográficas, se logra establecer que las mujeres adultas (27-59 años de edad) son las que 

más reportan violencia intrafamiliar, seguidas de las mujeres jóvenes (19-26 años),  adolescentes 

(12-18 años) y niñas (0-11 años). 

Con respecto al segundo objetivo específico, comparar la evolución de los casos reportados 

de violencia según las variables sociodemográficas durante el decenio 2010-2019, se concluye 

que, con el pasar de los años se observa incremento de casos de violencia intrafamiliar en el nivel 

socioeconómico bajo, pero el estrato medio y alto tuvieron un alza desde el año 2017 considerable 

y esto evidencia que las mujeres están dejando los prejuicios a un lado y están denunciando.  

Es importante resaltar que en la investigación se encontró que, el año 2017 y 2019 son los 

años con más alzas en denuncias respecto a las variables sociodemográficas, encontrando 

diferencias con los años 2010 y 2014 donde las denuncias fueron menos. 

Es probable que, aquí hayan jugado un papel importante los medios de comunicación y los 

casos que se han dado a la luz pública buscando que las mujeres no se queden calladas como 

estrategia de sensibilización, diciendo que los actos elevados de violencia en contra de la mujer, 

no son un factor inevitable del contexto humano y que es posible prevenir la que se dirige contra 

las mujeres. Se requiere invertir en esfuerzos justificadamente necesarios para prevenir desde 

cualquier tipo de violencia antes de que ocurran hechos para lamentar, así como facilitar apoyo y 

orientación a las mujeres que se encuentran en hogares violentos. 
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Limitaciones  

En el desarrollo del presente estudio se presentaron algunas limitaciones que vale la pena 

señalar para que futuros investigadores puedan tener una información más clara, precisa que 

conlleve a resultamos óptimos. Una de ellas es que al analizar los archivos de la página de 

estadísticas de la Policía Nacional se evidenció que se registraron cambios en las celdas de los 

últimos años eliminando varios ítems, lo cual dificultó en algún momento la inclusión de más 

resultados.  

Además, al momento de hacer el filtro en Excel se detectó que faltaba información en el 

registro de las denuncias, dejando de consignar aspectos de importancia para este estudio; por lo 

cual, debió darse de baja a un número significativo de denuncias. 
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Recomendaciones 

Es pertinente generar alianzas entre la academia y organizaciones estatales para hacer 

seguimiento a la violencia intrafamiliar contra la mujer y a nivel general a la violencia-, de manera 

que, estos insumos puedan aportar información importante en tiempo real sobre los históricos de 

la variable de interés y favorecer planes de acción oportunos y pertinentes. 

Asimismo, las entidades encargadas de recibir y atender los llamados de la ciudadanía, que 

reportan violencia intrafamiliar, deben mejorar la capacidad de respuesta y atención. La Policía 

Nacional es una institución que debe mantenerse en mejoramiento continuo, ya que se encuentra 

en la primera línea de atención de estas situaciones, así mismo debe estar en proceso de 

fortalecimiento de las estrategias para así responder a la demanda de las denuncias que las mujeres 

hagan y garantizar la protección a las víctimas. Por lo tanto, es importante el continuo diseño de 

programas de monitoreo y seguimiento de los casos presentados, así como la verificación de los 

entornos violentos donde las familias son quebrantadas por el maltrato, crear campañas de 

sensibilización, educar e implementar las normas que puedan favorecer entornos seguros y 

prevenir el círculo de la violencia intrafamiliar, porque solo denunciando se puede visibilizar esta 

problemática. 

Es probable que, aquí hayan jugado un papel importante los medios de comunicación y los 

casos que se han dado a la luz pública buscando que las mujeres no se queden calladas como 

estrategia de sensibilización, diciendo que los actos elevados de violencia en contra de la mujer, 

no son un factor inevitable del contexto humano y que es posible prevenir la que se dirige contra 

las mujeres. Se requiere invertir en esfuerzos justificadamente necesarios para prevenir desde 
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cualquier tipo de violencia antes de que ocurran hechos para lamentar, así como facilitar apoyo y 

orientación a las mujeres que se encuentran en hogares violentos. 
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