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Dedicatoria 

El presente proyecto de investigación es una construcción realizada desde el corazón y 

la mente, por dos autoras quienes como mujeres han sido testigos del malestar que puede 

generar el maltrato psicológico en la relación de pareja frente a la forma en que cada una se 

valora y se reconoce como sujeto protagónico en la construcción de su realidad. Una 

investigación que se quiere sumar a las voces de mujeres que desde el impotente silencio han 

soñado con ser escuchadas para así recibir el aliento de una posible vida más allá del maltrato 

y la vulneración. A ellas, a las que padecen en silencio, va dedicada esta investigación.  
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Resumen 

 La presente investigación buscó describir las consecuencias del maltrato psicológico 

por parte de la pareja, en la autoestima de mujeres víctimas mediante la caracterización de 

elementos subjetivos, entre los que se encontró la influencia de ideas irracionales en la forma 

en que las mujeres se valoran a sí mismas. Este abordaje investigativo se desarrolló desde un 

enfoque metodológico cualitativo, con diseño descriptivo, desde el cual se dio relevancia a las 

características particulares y subjetivas del individuo expresadas desde el lenguaje. El análisis 

de la información recolectada mediante entrevistas semiestructuradas realizadas a tres mujeres 

residentes en el municipio de Barbosa, Antioquia; fue realizado con una matriz categorial y, 

teniendo en cuenta los principios epistemológicos de la psicología cognitiva conductual, 

permitió concluir que la autoestima de las mujeres participes fue devaluada por el maltrato 

psicológico recibido, fomentando la construcción y operación de ideas irracionales que se dan 

a partir de la experiencia de maltrato con la pareja. 

Palabras claves: Mujer, maltrato psicológico, autoestima. 
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Abstract 

The present investigation sought to describe the consequences of psychological abuse 

by the partner, in the self-esteem of female victims through the characterization of subjective 

elements, among which the influence of irrational ideas was found in the way in which 

women value themselves. This investigative approach was developed from a qualitative 

methodological approach, with a descriptive design, from which relevance was given to the 

particular and subjective characteristics of the individual expressed from the language. The 

analysis of the information collected through semi-structured interviews with three women 

living in the municipality of Barbosa, Antioquia; It was carried out with a categorical matrix 

and, taking into account the epistemological principles of cognitive behavioral psychology, it 

allowed to conclude that the self-esteem of the participating women was devalued by the 

psychological abuse received, promoting the construction and operation of irrational ideas that 

are given from of the experience of partner abuse. 

Keywords: Women, psychological abuse, self-esteem. 
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Introducción 

La presente investigación se propone describir consecuencias del maltrato en la 

autoestima de tres mujeres entre los 28 y 31 años, víctimas de violencia de pareja, quienes 

viven en Barbosa, municipio del Departamento de Antioquia, Colombia.  

Para tal fin, se pretendió implementar una metodología cualitativa, caracterizada por la 

observación y descripción del fenómeno teniendo en cuenta sus características particulares, 

con enfoques que otorgan mayor privilegio a los significados subjetivos e intersubjetivos, en 

este caso con un diseño investigativo  descriptivo. 

 De acuerdo con lo anterior, se pretendió utilizar la entrevista semiestructurada como 

técnica para  la recolección de datos, dado que esta permitió ahondar de forma  funcional en la 

indagación a profundidad sobre características subjetivas que permitieron evidenciar hallazgos 

de interés y significativos, mediante una categorización de datos planteado desde la teoría 

fundamentada. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 En Colombia durante el año 2020 se pudieron registrar 110,071 víctimas de violencia 

intrafamiliar, dónde 83.023 fueron mujeres, es decir, el 75,43% del total. Por otro lado 22.409 

a hombres, es decir, el 20,36%; y en 4.639 casos (4,21%) no se registra el sexo de la víctima 

(Fiscalía General de la Nación, 2021). Las cifras anteriormente mencionadas permitieron 

apreciar la tendencia existente en las familias colombianas que presentan violencia a su 

interior, en la que las mujeres son las mayores receptoras de los diferentes tipos de violencias 

entre las cuales se encuentra el maltrato psicológico. 

Entre los departamentos que conforman el territorio colombiano, Antioquia presentó un 

incremento de la violencia al interior de las familias entre 2005-2019 con relación a años 

anteriores (Secretaría de las Mujeres de Antioquia, 2016), siendo el municipio de Barbosa un 

territorio que padece este fenómeno puesto que, en el periodo comprendido de 2005-2019  se 

presentó un aumento significativo de la violencia intrafamiliar ocasionada por el consumo de 

sustancias psicoactivas y otros factores de tipo psicosocial “como la relación con grupos 

armados” (Alcaldía de Barbosa, 2020, p. 108).  

Siguiendo a la Alcaldía de Barbosa (2020),  la violencia contra la mujer ejercida por su 

pareja cobró mayor protagonismo por su aumento correlacionado a fenómenos como la 

migración y el desempleo, expresándose mediante comportamientos que generaron daños 

físicos y emocionales como golpes, gritos y humillaciones. Por tal motivo, la administración 

local ha buscado incorporar mecanismos de afrontamiento contra dicha problemática para los 

años venideros, ya que, la violencia contra las mujeres ejercida por su pareja, es una expresión 
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de la violencia al interior de la familia. Así mismo, siguiendo a Carpio León y Dávila Almeida 

(2019) puede considerarse como el núcleo de las violencias al interior de las familias y fuera 

de ellas; dado que, para estos autores, la tendencia muestra que las personas que maltratan a 

una mujer podrían maltratar a cualquier otro ser humano, es decir que las personas que son 

violentos con las mujeres pueden llegar a ser violentos con todos los demás. 

En este punto, se hace importante resaltar que cuando se da la violencia al interior de la 

familia, es probable que exista también la violencia contra la mujer ocasionada por su pareja, 

partiendo del principio que es la pareja el núcleo de la familia y, considerando también que 

esta se da en un contexto determinado por relaciones afectivas de personas que conviven en un 

mismo espacio y tiempo (Rosales et al., 2017). De acuerdo con Carpio León y Dávila Almeida 

(2019), en las familias donde se establecen relaciones violentas entre sus miembros, las 

personas con mayor predisposición a ser afectada son las mujeres puesto que la conservación 

de ideologías y practicas falo céntricas y  machistas al interior de algunas familias, sobre todo 

en territorios rurales fomenta el maltrato físico, sexual y psicológico en los cuales  el impacto 

a nivel emocional, cognitivo y relacional genera traumatismos que impiden la satisfacción de 

necesidades y su integración a la construcción del tejido social.  

La violencia contra la mujer ocasionada por su pareja o maltrato de pareja puede darse 

mediante diversas vías transgresivas como lo son el maltrato físico, sexual, económico o 

psicológico (Ocampo Otálvaro, 2015). Dados los intereses investigativos del presente estudio, 

se enfocará el maltrato psicológico ya que, siguiendo a Ocampo Otálvaro (2015), este es el 

que mayor impacto tiene en la forma en que las personas se valoran a sí misma puesto que sus 

impactos emocionales determinan la asimilación y configuración de la autoimagen, el 

autoconocimiento y la autoestima.  
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Se consideró entonces que, el maltrato psicológico ocasionado por la pareja genera 

problemáticas a nivel mental en mujeres expuestas a experiencias traumáticas, ya que estas 

pueden acarrear una serie de consecuencias como: síntomas psicológicos (estrés 

postraumático, trastornos de ansiedad, depresión, síndrome de la mujer maltratada, angustia 

emocional, problemas de autoestima, suicidio, miedos a la represalia del maltratador, entre 

otros) (Calvo y Camacho, 2014). De acuerdo con lo anterior, Ocampo Otálvaro (2015) plantea 

que el maltrato de pareja genera experiencias e información que afecta la forma en que la 

persona se valora a sí misma, puesto que potencializa emociones que en exceso pueden ser 

perjudiciales como la tristeza o la rabia, al igual que sesga la autoimagen y autoconocimiento.  

Estado del arte 

Para el desarrollo del presente marco referencial se hace importante exponer 

investigaciones internacionales y nacionales que por su contenido ofrecen elementos 

significativos para comprender el maltrato psicológico y su impacto en la autoestima de las 

personas afectadas por este.  

Entre los referentes que se expondrán a continuación se encuentran seis investigaciones 

realizadas en el continente europeo y africano, como también se presentan cuatro 

investigaciones realizadas en Latinoamérica y cinco investigaciones nacionales, para un total 

de 15 referentes investigativos cuyos abordajes se fundamentan en metodologías cualitativas. 

Los artículos de investigación fueron consultados en diferentes bases de datos digitales y 

repositorios institucionales, tales como Scielo, Redalyc, Psicodoc, Google Académico, Scopus 

y Proquest  y repositorios virtuales de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Universidad Cooperativa de Colombia y 



15 
 

Universidad de Antioquia. Los términos de búsqueda empleados fueron aquellos relacionados 

a la temática de la investigación con palabras claves tales como maltrato psicológico, 

violencia contra la mujer, psicología y mujer, consecuencias y autoestima. 

Internacionalmente, se encuentran investigaciones que abordaron temas relacionados al 

maltrato psicológico en el contexto de pareja, como la realizada en España por Bermúdez y 

Meléndez-Domínguez (2020), donde los autores realizan un análisis epidemiológico de la 

violencia de género en Europa, fundamentados metodológicamente en la recopilación de datos 

como unidades de análisis mediante información aportada por diferentes organizaciones 

gubernamentales a lo largo del continente. Puntualmente, realizaron una revisión documental 

en la que se relacionaban casos de violencia de género en diferentes países con el común 

denominador de la prevalencia del maltrato psicológico y sexual. En este estudio se da cuenta 

que la violencia contra las mujeres es una problemática que aqueja a la unión europea, 

realizando un llamado a la atención integral para este fenómeno epidemiológico, iniciando por 

la atención psicológica para llegar a abordajes colectivos desde las políticas públicas. 

También en Europa, específicamente Portugal, se presenta un informe que recopila 

experiencias de mujeres victimizadas por diferentes tipos de violencia, entre ellas el maltrato 

psicológico, caracterizadas por conductas machistas, transgresoras y opresoras, en las que las 

mujeres eran golpeadas u obligadas a realizar labores domésticas y en muchos casos sin el 

acceso a derechos básicos y satisfacción de necesidades, lo cual, según la investigación cuya 

metodología es cualitativa y diseño fenomenológico, afectó las visiones de sí mismas y del 

mundo de forma disfuncional (Ventura Franch, 2005). Dicho texto, permite evidenciar que las 

mujeres han sido una población expuesta y vulnerable ante diversos tipos de violencia y que 
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dadas diferentes dinámicas culturales y sociales estas se perpetúan o mantienen generando 

impactos psicológicos en la que la mujer se percibe inferior a los hombres.  

Señala Ventura Franch (2005) que, a pesar del maltrato recibido, las mujeres se 

caracterizan por la fuerza para sobreponerse ante las adversidades o la capacidad de 

resiliencia, es decir que, a pesar de diferentes experiencias traumáticas dadas las relaciones 

pasadas, siguen trabajando por vivir y afrontar problemáticas cotidianas, permitiendo la 

posibilidad de vincularse nuevamente. 

Por otro lado, se resalta el trabajo presentado por Egure (2014), en el cual se realiza una 

revisión a la cuarta Conferencia mundial sobre la mujer, celebrada en China en 1995 y se 

concluye, entre otros elementos importantes para la presente investigación que para referirse a 

la violencia contra las mujeres “uno debe referirse primero a la tradición. En muchas 

comunidades africanas se han perpetuado numerosas clases de violencia contra las mujeres y 

contra las niñas a lo largo de generaciones en nombre de la tradición” (p. 4) permitiendo 

entender que en diversas comunidades africanas se ha perpetuado la violencia contra las 

mujeres en nombre de las tradiciones y diferentes parámetros culturales. 

En este punto se hace preciso exponer que también existen referentes de investigaciones 

cualitativas como por ejemplo la realizada en Brasil con publicación en España sobre 

“Autoestima personal y colectiva: asociación con la identidad étnica en los brasileños” donde 

el autor aborda la autoestima como “una variable interpersonal particularmente relevante para 

la monitorización del estado de inclusión y de exclusión de una persona en sus entornos 

sociales” (Ramos, 2016, p. 3), ofreciendo lineamientos de interés para la comprensión de la 

influencia de la comunidad  en la valoración que cada persona se da a sí misma mediante la 

identidad colectiva y los procesos de participación social.  
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Es así que, buscando comprender las dinámicas culturales que fomentan el maltrato 

hacia la mujer, puesto que estas propiciaron espacios para conductas denigrantes por parte de 

sus parejas, se documenta el estudio realizado por Cabanillas (2013), titulado “Incorporando 

la nación: mujeres africanas ante la comisión de verdad y reconciliación sudafricana”, en el 

que se cuenta sobre experiencias traumáticas vividas por mujeres africanas ante la comisión de 

verdad y reconciliación sudafricana, donde voceras de dicha población  exponen sus vivencias 

en una cultura que históricamente han invisibilizado los derechos de dicha población. Algunas 

mujeres dieron relevancia fundamental desde su discurso a las experiencias vivenciadas 

siendo víctimas de la violencia de género y sobre todo al maltrato recibido en las relaciones de 

pareja. El documento concluye resaltando que es fundamental el ejercicio de liderazgos 

femeninos que presenten sus vivencias y expectativas en las relaciones establecidas y 

dinámicas de poder en las cuales han imperado los hombres, siendo este un gran paso para la 

erradicación del maltrato contra la mujer en esta zona del mundo.  

Pero, no sólo Europa y África han sido afectadas por este fenómeno, también 

Latinoamérica. De acuerdo con la investigación: Violencia contra la mujer en contexto de 

pareja, elaborada por Miranda Idone (2019) en Perú, cuyo objetivo principal fue determinar la 

afectación psicológica de una mujer víctima de violencia en contexto de pareja. Se llevó a 

cabo una investigación cualitativa realizada con diseño de caso único, con entrevista 

semiestructurada de narrativa libre a una persona de 44 años radicada en Lima. El abordaje se 

desarrolló fundamentado epistemológicamente desde los principios de la psicología cognitiva, 

lo cual permitió el análisis de conductas disfuncionales en un contexto relacional específicos 

como la relación de pareja. Entre los resultados puede evidenciarse que se fortalecieron 

habilidades sociales, manejo de emociones, afrontamiento de desafíos, fortalecimiento de la 
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autoestima, y muchos otros aspectos más de una mujer que se le vulneraron los derechos, tuvo 

insultos, humillaciones, agresiones. De esto se puede decir, que la técnica aplicada mostró 

grandes cambios en la persona, mejorando su calidad de vida. 

En Centroamérica, específicamente en República Dominicana se llevó a cabo una 

investigación titulada “la violencia de pareja: análisis en una población universitaria de Santo 

Domingo” (Rosales et al., 2017), con una participación de 231 estudiantes, de estas, 173  

realizaron el cuestionario de maltrato de pareja plateado por las autoras. El objetivo de la 

investigación fue indagar los impactos de la violencia de pareja en jóvenes universitarios, 

mediante metodología cualitativa. El estudio encontró que existe un escaso nivel de 

conocimiento y conciencia sobre el maltrato que se normaliza en las relaciones de pareja. 

Por otro lado, países vecinos como Ecuador padecen este fenómeno. En su trabajo de 

investigación titulado “Maltrato a la mujer y su influencia en la autoestima” el cual se realizó 

mediante metodología cualitativa con diseño fenomenológico en la ciudad de Quito, sus 

autores Carpio León y Dávila Almeida (2019) afirman que su objetivo fue “determinar la 

influencia del maltrato de la mujer en la autoestima de una persona víctima de violencia” (p. 

15). El estudio concluye que “la violencia contra la mujer es un fenómeno social que se 

presenta con frecuencia a nivel nacional, siendo un gran riesgo contra la población femenina, 

vulnerando todos sus derechos como ciudadanas y su subjetividad funcional” (p. 40), 

agregando que “la afectación de la autoestima socialmente se encuentra raizada a la 

construcción de un entorno machista u opresor, donde la mujer es considerada un ser inferior” 

(p. 40). 

Es así, como la investigación aporta referentes de interés puesto que los autores 

argumentan que en la población investigada en Milagros – Ecuador, el maltrato y violencia de 
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pareja genera impactos significativos en la forma en que las mujeres se auto perciben, 

afectando la autoimagen, la autoconfianza y autorrealización, ocasionando distorsiones 

cognitivas en cuanto a la percepción de sí mismo y de la realidad (Carpio León y Dávila 

Almeida, 2019). Cabe aclarar que aunque el mencionado estudio guarda amplias similitudes 

con la investigación desarrollada, estas difieren en el contexto y características subjetivas de 

las participantes, como también en que la presente se especifica en un auto en particular: la 

autoestima. Sin embargo es un referente que ofrece aportes significativos para la comprensión 

de la problemática.  

De manera tal, dichas investigaciones permiten apreciar que en Latinoamérica el 

fenómeno del maltrato y la violencia hacia la mujer está presente, aquejando a una gran 

cantidad de personas que lo sufren a diario. Puede decirse entonces, siguiendo a Ninco (2009),  

que dicho fenómeno es una problemática social o de salud pública  y, por ende, una 

problemática para la salud mental.  

Tras revisar algunos aportes internacionales, se enfoca la mirada en referentes 

nacionales que señalan la relación entre el maltrato, los vínculos y la construcción de la 

autoestima, aportando lineamientos para la observación y descripción a futuras 

investigaciones que deseen retomar sus aportes para seguir construyendo conocimiento al 

respecto. Es así como se presenta la investigación” Autoestima, factor psicológico en mujeres 

víctimas de maltrato de pareja” (Acevedo, 2020), en el departamento del Valle del Cauca, 

cuyo objetivo general fue analizar investigaciones que aportan conceptualmente a la 

configuración de la autoestima de las mujeres que han vivenciado una relación con 

características de violencia de pareja del municipio de Guadalajara de Buga. Esta tuvo dos 

objetivos específicos: 1) identificar documentos que aporten a los conceptos de autoestima y 
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violencia de pareja en las investigaciones revisadas. 2) describir los factores que relacionan 

entre la autoestima y la violencia de pareja en las investigaciones verificadas. Con una 

metodología de enfoque cualitativo, con un alcance descriptivo. Los resultados de esta 

investigación muestran que existe un daño psicológico en las mujeres que son maltratadas por 

sus parejas, y se da una gran afectación en la autoestima, el manejo de emociones, entre otros 

aspectos. Algo para tener en cuenta es que durante el rastreo bibliográfico de diferentes 

fuentes de datos se evidenció que las mujeres que han sido agredidas por sus parejas presentan 

niveles de dependencia que las impulsa a vincularse afectivamente con el agresor mediante 

creencias irracionales donde este les ofrece un estilo particular de seguridad, afecto o 

satisfacción (Miranda Idone, 2019).  

Cabe señalar que la investigación anteriormente referencia difiere de la presente en la 

medida que esta última busca profundizar en las narrativas de las mujeres que han 

experimentado de forma directa el maltrato psicológico por parte de sus parejas, sin limitarse 

al amplio bagaje documental que se puede apreciar al respecto. 

Seguidamente, como señaló Ninco Cortes (2009) en su investigación de metodología 

cualitativa “Violencia contra la mujer, una mirada diferente”, que este es un problema 

susceptible de investigar ya que “el maltrato físico contra las mujeres no puede convertirse en 

un común denominador en las familias colombianas, ni mucho menos en una conducta 

cotidiana y normal” (p. 8).  En esta indagación se busca abordar “la problemática del maltrato 

físico hacia la mujer en el ámbito del hogar y sus impedimentos para denunciar” (p. 15), lo 

que permite evidenciar que en Colombia existen impedimentos culturales y psicológicos que 

imposibilitan que las mujeres maltratadas acudan a denunciar a sus agresores, entre los cuales 

cabe destacar la inseguridad auto percibida (Miranda Idone, 2019). De acuerdo a esto, dicho 
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referente es de relevancia para la presente investigación en la medida que incita la 

corroboración de sus conclusiones en otros escenarios contextuales como lo es el municipio de 

Barbosa. 

Con base en lo anterior, el rastreo bibliográfico nacional permitió evidenciar que los 

vínculos disfuncionales como aquellos mediados por el maltrato, sea físico, psicológico o 

verbal, generan daños y afectaciones negativas en la vida de las personas. En este orden de 

ideas, Ocampo Otálvaro (2015), plantea en su investigación “Autoestima y adaptación en 

víctimas de maltrato psicológico por parte de la pareja” que “las personas que son víctimas de 

maltrato por parte de su pareja tienden a mostrar más bajos niveles de autoestima y más altos 

índices de inadaptación” (p. 3.). Esta investigación, cuya naturaleza fue cualitativa y cuyo 

objetivo consistió en identificar diferentes mecanismos de adaptación por parte de las mujeres 

víctimas del maltrato psicológico, permitió observar que las mujeres afectadas por dicha 

situación tienden a restarse valor e importancia a sí mismas, en algunos casos descuidando su 

aspecto personal y relaciones afectivas.  

A nivel departamental, se encontró la investigación: “La violencia doméstica en 

Medellín y demás municipios del Valle de Aburrá, 2003-2004”,  laborada por Duque y 

Montoya (2008) en la ciudad de Medellín, presentando como objetivo general estimar la 

magnitud y distribución por sexo de la violencia doméstica (de pareja, de padres a hijos y 

entre hermanos) en Medellín y los otros nueve municipios del Valle de Aburrá entre 2003- 

2004. Con una metodología cuantitativa y una muestra de la población de 12 a 60 años, 

distribuidos de la siguiente forma en Medellín de 2.700 sujetos y de 380 para cada uno de los 

demás municipios, con un total programado de 6.120 sujetos. Los resultados fueron que existe 



22 
 

agresión psicológica y verbal dentro de los hogares, lesiones físicas entre los padres e hijos, 

todo esto se presentó en bajos índices en el Valle de Aburrá. 

Dado el recorrido bibliográfico expuesto, se considera importante reconocer el 

planteamiento de Castrillón y Osorio (2007), en su proyecto de investigación titulado “El 

vínculo conyugal agresivo a partir de los significados que construye la mujer maltratada”, en 

el cual abordan la comprensión de significados del “vínculo conyugal agresivo” mediante “las 

representaciones psíquicas de la mujer maltratada” (p. 4) y aunque su fundamento 

epistemológico es diferente al que sustenta la presente investigación, aporta elemento 

significativos para abordar la subjetividad de las mujeres que han experimentado algún tipo de 

maltrato.  

Así pues, mediante la reconstrucción histórica (Castrillón y Osorio, 2007), exponen que 

“el sí – mismo de estas mujeres está estructurado a partir de la desvalorización como 

experiencia central de sus relaciones objetales” (p. 4), argumento que permite evidenciar la 

importancia de la valoración de sí que tienen las personas para la investigación en psicología 

desde diferentes abordajes epistemológicos, donde la valoración del sí es un componente 

fundamental  para la estructuración de la personalidad y el contacto con la realidad.  

Otra investigación que se referencia, dado su abordaje metodológico cualitativo y su 

interés en investigar la violencia de género, fue realizada por Valencia y Nateras (2019), en la 

que contrastan el fenómeno de la violencia contra la mujer en Medellín y Ciudad de México, 

exponiendo este es un fenómeno problemático que se presenta en ambos países, 

independientemente de sus diferencias culturales, agregando que las mujeres expuestas al 

maltrato psicológico por parte de su pareja sufren mayores afecciones emocionales como 

depresión o ansiedad.  Los autores concluyen que, a pesar de la distancia, el maltrato se 
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plantea en la sociedad como una relación de poderes, en la que el sistema patriarcal otorga 

mayor importancia a los hombres e invisibiliza a las mujeres.  Los autores abordan el 

feminicidio y las violencias de género, exaltando la responsabilidad e importancia del estado 

en la construcción e implementación de normatividad ya que “es imperiosa la incorporación 

de la perspectiva de género en la administración de justicia, partiendo de un proceso de 

investigación que reconozca los determinantes del contexto” (Valencia y Nateras, 2019, p. 

19). 

A nivel local, en el municipio de Barbosa- Antioquia no se logró encontrar 

investigaciones sobre el tema en cuestión durante el rastreo bibliográfico que se realizó en las 

diferentes bases de datos de universidades. Por lo tanto, se evidencia la necesidad de realizar 

investigaciones en el municipio, ya que el incremento de violencia hacia las mujeres ha sido 

notable en los últimos años y se hace propio estudiar las consecuencias que estas generan en 

las mujeres, principalmente en su autoestima, para promover la construcción estrategias de 

fortalecimiento para el grupo poblacional mediante sus propias narrativas. 

Cabe señalar que, las investigaciones referenciadas realizan un abordaje de la violencia 

dirigida hacia la mujer como un fenómeno que acontece a nivel mundial, sea por sistemas 

culturales, políticos o ideológicos, pero con el común denominador de afectar directamente en 

la realidad subjetiva y en las formas de relacionarse con los demás (Rivero, 1996), generando 

impactos psicológicos y repercutiendo directamente en la vulneración de derechos humanos 

fundamentales como el derecho a la vida y a la dignidad, entre otros más desplegados de estos 

como el derecho a una vida con calidad y oportunidades (Congreso de la República, 1991).  

Dichos referentes permitieron evidenciar que el maltrato psicológico contra la mujer 

afecta de forma directa su subjetividad como también la forma de valorarse y relacionarse con 
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los demás. Sin embargo es clave señalar que los aportes de las investigaciones ofrecen 

lineamientos para abordar y comprender los daños ocasionados por el maltrato de pareja en 

funciones y formaciones mentales, pero estas deben ser ajustadas a las características 

contextuales y diferenciadas desde las experiencias particulares de las personas que las 

vivencian.  

Pregunta problema 

¿Cuáles son las consecuencias del maltrato psicológico ocasionado por la pareja en la 

autoestima de tres mujeres entre los 28 y 31 años, en el municipio de Barbosa – Antioquia? 

 

Justificación de la investigación 

A nivel global e histórico, la violencia contra las mujeres ha sido un fenómeno 

ampliamente abordado de forma teórica y práctica en diferentes investigaciones y proyectos 

gubernamentales (Miranda Idone, 2019; Castrillón Osorio, 2007), lo que ha posibilitado la 

construcción de información relevante socializada con diferentes comunidades y sectores 

poblacionales; a pesar de ello, en la realidad se siguen observando conductas violentas hacia 

las mujeres en distintos lugares, más allá de distinciones económicas, políticas y sociales, 

llegando al punto de normalizarse como una práctica cultural. 

Por tanto, se hace importante considerar las consecuencias en la autoestima de mujeres  

víctimas de maltrato psicológico, antes de proponer estrategias de fortalecimiento o programas 

que busquen reconocer derechos fundamentales para una población afectada históricamente 

como las mujeres, ya que para el éxito de procesos colectivos se hace fundamental considerar 

las características subjetivas de los sectores poblacionales objeto de las iniciativas, 



25 
 

promoviendo así el reconocimiento del lugar protagónico que ocupan las mujeres en la 

construcción de la sociedad, como también la posibilidad de establecer acercamientos que 

permitan la  comprensión de sus realidades, otorgando atención a las formas en que los 

individuos se valoran y sienten como tales.   

En este punto se hace importante resaltar que la investigación busca aportar, mediante 

teorías y técnicas retomados por la psicología como las ciencias cognitivas, observación 

analítica o la escucha activa , a la comprensión del impacto del maltrato psicológico ejercido 

por la pareja, en la autoestima de mujeres residentes en el municipio de Barbosa quienes 

tuvieron estas experiencias, teniendo en cuenta  aportes significativos sobre  la autoestima 

entendiendo esta como la valoración que la personas tiene de su propia imagen y 

representación  (Rodríguez,  2014), al igual que investigaciones que sirven como referentes 

para dimensionar como la violencias de género y el maltrato han incidido en la formación de 

conceptos con los cuales las personas comprenden e interactúan con su realidad (Ocampo 

Otálvaro, 2015). 

Es así que, se hace importante reconocer que saber sobre las consecuencias del 

maltrato psicológico en las relaciones de pareja y  la forma cómo las mujeres se valoran a sí 

mismas es un elemento necesario para la intervención o acompañamiento psicológico en 

diferentes niveles ( asesoría, consultoría, intervención), ya que la forma cómo un individuo se 

valora a sí mismo expone la posible necesidad del sujeto de atender elementos de su propia 

identidad y realidad que lo aqueja e impiden vivenciar una vida de calidad, como también 

permitirá a las entidades, profesionales y sectores interesados tener insumos para la 

construcción de procesos y programas de interés colectivo.  



26 
 

Objetivos  

Objetivo general:  

 Describir las consecuencias del maltrato psicológico en la autoestima de tres mujeres 

entre los 28 y 31 años, en el municipio de Barbosa – Antioquia. 

 

Objetivos específicos 

● Identificar los sistemas de creencias irracionales de las tres mujeres participes de la 

investigación. 

● Exponer la relación entre el maltrato psicológico y la autoestima de las mujeres 

entrevistadas.  

 

Marco teórico   

Al momento de investigar sobre la comprensión y análisis del comportamiento humano, 

es indispensable contar con fundamentos teóricos que argumenten la búsqueda y construcción 

de conocimientos. En este punto, las ciencias humanas y sociales aportan marcos teóricos y 

comprensivos para entender la realidad humana, entre las cuales se encuentra la psicología, 

definiendo esta como la ciencia que estudia, clasifica e interviene el comportamiento humano, 

otorgando un marco explicativo para fenómenos sociales que deben ser atendidos para 

fortalecer la calidad de vida individual y colectiva (Pérez y Meilán, 2006), ofrece elementos 

significativos para indagar un fenómeno que concierne a la realidad individual y social de las 

personas.  
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La presente investigación se establece sobre los paradigmas de la psicología cognitiva 

conductual, alimentada por el conductismo y las ciencias del procesamiento de la información, 

con sus teorías e investigaciones que han aportado a la comprensión e intervención del 

comportamiento y procesos mentales de las personas y crecimiento de una ciencia joven como 

lo es la psicología (Pérez y Meilán, 2006).  

De acuerdo con Rodríguez (2014), la teoría cognitivo conductual ofrece lineamientos 

importantes, no sólo desde sus paradigmas encaminados a la comprensión del comportamiento 

humano como la respuesta ante un estímulo, sino también, que, en medio de estos, se dan una 

serie de procesos que de por sí son complejos en su funcionamiento como lo son los procesos 

mentales. 

La teoría cognitivo conductual reúne, entre diversas probabilidades de comprensión del 

comportamiento humano, el estudio del procesamiento de la información y la conducta 

observable. Desde este modelo, se tratan de explicar todas las conductas que poseen los 

sujetos en las diferentes etapas del desarrollo (Rodríguez, 2014). 

Es importante resaltar, siguiendo a Rodríguez (2014), que este enfoque se encarga de 

dar cuenta de cómo los sujetos procesan la información adquirida por medio de los sentidos 

(gusto, visión, tacto, olfato y audición), asimilándola y acomodándola de acuerdo con sus 

experiencias, promoviendo así la construcción de una realidad. Se hace propio resaltar que la 

psicología cognitiva concibe el comportamiento humano como la respuesta a estímulos 

externos que, tras ser sentidos y procesados por las funciones mentales, generan percepciones 

que generan el comportamiento ante los estímulos (Rodríguez, 2014), buscando posibilitar la 

creación de tratamientos adecuados cuando hay problemas de conducta.  
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Puede considerarse entonces que, el modelo cognitivo aborda el estudio del ser humano 

otorgando roles protagónicos a lo que piensa, conoce y recuerda, centrando su enfoque en 

cómo interpreta, elabora y genera la información; es decir, cómo el sujeto es un ser pensante 

mediante el procesamiento de la información. Desde este paradigma se considera que, por 

medio del desarrollo de habilidades, el sujeto puede adquirir y representar su aprendizaje 

(Rodríguez, 2014) es decir, que las personas todo el tiempo están captando información 

mediante sus sentidos, lo cual genera percepciones y emociones direccionadas tanto a las 

personas y cosas que la rodean, como a sí mismas y, de acuerdo con esto ejecutan roles en los 

que se presentan comportamientos determinados, como por ejemplo, ser víctima o victimario.  

Es así como para Tamez y Rodríguez (2017) la psicología cognitiva aporta elementos 

significativos como el estudio de procesos mentales, por ejemplo, la creación de conceptos 

como los autos: autoestima, autopercepción, entre otros, como también la influencia del 

ambiente en la construcción de dichos conceptos y en la forma en que el individuo se 

comporta. 

La teoría es representada por diferentes exponentes entre los cuales puede encontrarse el 

modelo postulado por Beck, el cual afirma que las personas “desarrollan esquemas cognitivos 

negativos o estructuras por medio de las cuales perciben e interpretan sus experiencias” 

(Aristizábal, 2015). Este autor fue de gran importancia para la teoría cognitiva ya que 

conceptualiza la correlación propuesta tradicionalmente entre cognición, emoción y conducta. 

Aquí se da un esbozo clásico estímulo-respuesta, que la emoción recordada establece los 

pensamientos y conductas de la persona, de tal modo que si cambia esa se mejora las 

emociones y conductas por medio del contexto ambiental (Figueroa, 2002).  



29 
 

Por lo tanto, teorías como las que fundamentan la psicología cognitiva ofrece elementos 

importantes para la investigación y comprensión del comportamiento humano. Inicialmente, 

como propuesta para el tratamiento de la depresión, ha resultado útil dentro de la terapéutica 

de distintos trastornos mentales. El foco primario de este modelo psicológico que promueve la 

comprensión de la realidad humana, es identificar y cambiar los patrones mal adaptativos de 

procesamiento de la información y del comportamiento. Aunque su marco teórico es 

totalmente psicológico, la intervención cognitivo conductual adicional genera mejores 

resultados que administrar medicamentos únicamente (Chávez et al., 2014, p. 113). 

Es importante recordar que, para la presente investigación los abordajes y 

planteamientos construidos por A. Ellis, son fundamentales puesto que guían 

epistemológicamente la construcción del conocimiento que desarrollan bases sólidas en sus 

planteamientos. Entre dichas ideas, se retoman conceptos como el concepto de creencias 

irracionales, las cuales, siguiendo a Carbonero et al., (2010) son expresadas en forma deseos o 

preferencias –lo que Ellis (1981) denominó creencias racionales- o como una obligación, 

necesidad imperiosa o exigencia. Estas últimas serían creencias irracionales, manifestaciones 

dogmáticas y absolutas cuya no consecución provoca emociones negativas inadecuadas y 

alteraciones de conducta que interfieren en la obtención de nuevas metas.   

Albert Ellis expuso que los problemas emocionales y conductuales pueden tener tres 

orígenes como lo son: el pensamiento, lo emocional y lo conductual. En donde los 

pensamientos influyen en las diversas alteraciones psicológicas que posee el sujeto. Por lo 

tanto, este es un esquema que permite la comprensión y descripción del comportamiento 

humano mediante la interacción de dichas influencias que estimulan las respuestas humanas. 

Es así como el esquema básico de la TREC se designa A-B-C, donde A son esas situaciones 
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activadoras; evento o situación real, B hace alusión a esas interpretaciones de las situaciones 

(pensamientos, opiniones, creencias, conclusiones, verbalizaciones, quejas, etc.), C son las 

emociones negativas -tristeza, ansiedad, enojo, etc. (Cabezas y Lega, 2006). 

De acuerdo con Freeman y Reineck  (1995, como se citó en  Aristizábal, 2015), 

quienes mediante los trabajos de Beck y Ellis, realizan el abordaje de las distorsiones 

cognitivas como elemento fundamental que desencadena trastornos mentales y/o situaciones 

clínicamente significativas, es de gran importancia para la psicología cognitiva conductual 

contar con un marco referencial objetivo y argumentado que posibilite el hallazgo y 

modificación de procesos subjetivo que determinan el comportamiento, como por ejemplo la 

comprensión e interacción con la realidad. 

Por ende, la terapia cognitiva plantea que “cualquier influencia sobre la cognición 

correspondería verse seguida de un cambio en el estado del ánimo del sujeto y, como 

resultado, de cambios a nivel de la conducta” (Korman, 2011, p. 117). En este modelo, el 

sujeto expuesto a una situación no responde automáticamente, sino que antes de dar una 

respuesta conducta o emocional clasifican, perciben, evalúan e interpretan todos esos 

estímulos a los que están expuestos en dicha situación, lo que se le conoce como esquemas 

cognitivos. Entonces, esos esquemas cognitivos son procesos que se realizan para poder 

codificar, almacenar y recuperar información preexistente en las estructuras cognitivas del 

sujeto. En el modelo creado por Beck se busca explicar la relación que puede existir entre la 

situación que se presente los pensamientos automáticos ante la situación, las emociones que 

generen dicho pensamiento y los comportamientos resultantes (Bados y García, 2010). 

Desde la psicología cognitiva, puede entenderse la realidad como la construcción 

generada por la información  percibida por el ser humano mediante sus sentidos (Medina, 
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2010), es decir, que es un constructo generado por el procesamiento de la información o 

cognición,  la cual puede acarrear consecuencias en la medida que la persona sea afectada a 

nivel  físico, emocional o relacional, estableciendo así elementos que influyen la forma en que 

se representa a nivel mental, a sí mismo y a los otros.   

Contemplando la definición anterior sobre el concepto al que se hace referencia al 

hablar de la realidad, es propio considerar,  siguiendo a  Medina  (2010), considerar la 

existencia de una estrecha correlación entre la construcción de la realidad y la función de 

procesos mentales  en la que surge la autoestima como producto de esta interacción mediada 

por procesos ambientales e internos (Rosenberg, 1965) ya que al verse afectada la autoestima, 

también lo están los procesos mentales y por ende la realidad misma, puesto que dada la 

función de los sentidos que consiste en internalizar información del exterior para ser 

procesada, permeando así la construcción del autoconcepto y la identidad como lo es la 

autoestima; es así que se puede hablar de una influencia bidireccional entre construcciones 

como la realidad, formación de la identidad y  valoración de lo que cada individuo percibe 

como característicos de su propia individualidad (Rosenberg, 1965). 

Por lo tanto, para explicar el concepto se argumenta que estas creencias se hacen 

evidentes cuando “las personas llegan a creer en algunos objetivos fantasiosos, imposibles y 

con frecuencia perfeccionistas, y a pesar de pruebas en sentido contrario, se niegan a renunciar 

a sus ideas ilógicas” (p. 78), agregando que muchas de las creencias ilógicas son transmitidas 

culturalmente, aparte de las tendencias innatas hacia este aspecto que poseen los seres 

humanos, quienes a menudo, a pesar de superar dichas creencias, persisten la tendencia a 

regresar a patrones de conducta disfuncionales producto del sobreapredizaje de las creencias 

irracionales y errores del pensar ilógico (Navas, 1981).  
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Teniendo en cuenta lo anterior, puede plantearse la definición de creencia irracional 

como una idea que, al no tener fundamento razonable, se basa en miedos, deseos o 

características subjetivas mediatizadas por estados emocionales, de allí la importancia de 

comprender estas para dimensionar un concepto como la autoestima (Collantes y Salas, 2019), 

ya que esta se ve mediada por el impacto de las emociones en el pensamiento y por ende la 

valoración sobre sí mismo que posee cada individuo. 

Otro de los autores que con su teoría orienta el presente abordaje investigativo es Jeffry 

Young quien, como señalan Quiñones et al. (2018) con su teoría de Esquemas Mal 

Adaptativos Tempranos plantea argumentos importantes para construir amplias posibilidades 

de comprensión y modificación de la conducta como por ejemplo la identificación de 

parámetros de pensamiento y conducta que deben ser reestructurados para la funcionalidad del 

individuo. El autor define estos como “necesidades emocionales no cubiertas y que se han 

agrupado en dimensiones que representan un componente importante de las necesidades 

emocionales básicas de la infancia” (Quiñones et al., 2018, p. 2). Estas necesidades se 

caracterizan por “temas amplios y persistentes formados por recuerdos, emociones, 

pensamientos y sensaciones corporales” (p. 3), los cuales instan al análisis de uno mismo, los 

otros y la realidad subjetiva.  

Para la presente investigación, es importante abordar conceptos de la psicología 

cognitiva tales como esquema, ya que de acuerdo con Camacho (2003), este concepto: 

Es clave para todas las líneas cognitivas, fue utilizado originalmente por Bartlett 

(1932) para referirse a procesos relacionados con la memoria, también fue mencionado 

posteriormente por Piaget (1951), también Neisser (1967), quien lo definió como la 

estructura responsable de los mecanismos que guían la atención selectiva y la 
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percepción; luego fue reformulado y ampliamente utilizado por Beck (1979) quien los 

definió como patrones cognitivos estables para la interpretación de la realidad (p. 4).  

Ahondando en que estos son “patrones cognitivos relativamente estables que 

constituyen la base de la regularidad de las interpretaciones de la realidad” (p. 4). 

También es importante exponer la definición de la formación de conceptos, la cual de 

acuerdo con Ramos y López (2015) es uno de los componentes esenciales tanto del proceso de 

creación y desarrollo del conocimiento, como de instrucción y aprendizaje, puesto que es el 

escenario en el cual se establecen los lineamientos de la imaginación y creatividad ante las 

demandas de la realidad. 

Cabe aclarar que, desde la psicología cognitiva, siguiendo a Medina (2010) puede 

entenderse la realidad como la construcción generada por la información percibida por el ser 

humano mediante sus sentidos. 

Es así como, entre los conceptos formados dada la función de procesos cognitivos 

primarios y secundarios tales como percepción, memoria o atención esenciales para la 

construcción de la realidad   (Tamez y Rodríguez, 2017), el individuo se reconoce a sí mismo 

como diferente de los demás, dando paso así a la edificación de la identidad (Medina, 2010), 

formación, que como las demás (del mundo, de las otras personas, de las cosas) genera 

sensaciones, percepciones y emociones que se cargan de afectos, generando una actitud o 

disposición mental para interactuar con el medio y con las propias emociones.  

Dichos conceptos fueron retomados para la definición de autoestima realizada por 

Tamez y Rodríguez (2017),  considerándola  como  la actitud hacia uno mismo que permite la 

capacidad de establecer su propia identidad y de atribuirse valor como ser humano y persona, 
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definición que puede ser complementada por Carpio León y Dávila Almeida (2019), que 

dicho concepto puede entenderse como un “conjunto de percepciones, pensamientos, 

evaluaciones, sentimientos  y tendencias de comportamiento dirigidas hacia uno mismo, hacia 

la manera de ser y de comportarse, y hacia los rasgos de cuerpo de uno mismo y del carácter” 

(p. 45).   

Es importante tener en cuenta que la autoestima, la cual desde la psicología cognitiva se 

entiende como la valoración y sentimientos del individuo hacia sí mismo (Atienza y Balaguer, 

2000), es susceptible de ser configurada a partir de las experiencias afectivas que viven las 

personas inmersas en sistemas relacionales determinados como relaciones laborales, 

familiares o de pareja (Ocampo Otálvaro, 2015). 

Esta actitud dirigida hacia uno mismo (Tamez y Rodríguez, 2017) la cual está cargada 

de emociones que se confirman en las relaciones con los demás, condiciona las percepciones 

sobre sí y sobre el mundo, reforzando así formaciones que pueden ser funcionales o 

patológicas dependiendo de la calidad y satisfacción de los vínculos establecidos. Se puede 

señalar entonces que, donde se vivencia la violencia de género como característica relacional, 

se refuerzan conductas y percepciones negativas sobre sí mismo y sobre los demás, ya que se 

conciben por el individuo como amenazantes o peligrosos para la conservación de la 

integridad física o emocional.  

Para abordar el tema de la autoestima, los planteamientos epistemológicos de la 

psicología cognitiva conductual aportan elementos significativos que promueven la 

comprensión y posible explicación del fenómeno comportamental, para la construcción de 

estrategias o programas de fortalecimiento para las personas que así lo demanden de acuerdo 

con el nivel de satisfacción o plenitud presente en su vida.  
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Cabe señalar que, el concepto pilar para el desarrollo de la presente investigación es la 

autoestima, por ende se hace relevante revisar como esta se ve influenciada por las creencias 

irracionales dado que, siguiendo a Cardeñoso y Alvete (1999) estas últimas determinan la 

forma en que las personas sienten y perciben el mundo, estableciendo parámetros de reacción 

desde el funcionamiento particular de procesos mentales, como también la forma de sentirse, 

percibirse y estimarse a sí mismo como individuo.   

 Las creencias irracionales influyen relevantemente en la construcción de la autoestima, 

sea esta funcional o disfuncional para la persona puesto que dichas creencias proveen 

elementos percibidos de forma particular para que el sujeto forme sus propios conceptos sobre 

el mundo, las demás personas  y sobre sí mismo, como también, canales cargados de efectos 

emocionales (Cardeñoso y Alvete, 1999).  En un estudio realizado en Ecuador por Montoya 

Aguilera (2015) con mujeres con cáncer de mama, se evidencia el argumento anterior dado 

que  

El estudio indica que las creencias irracionales si influyen en la autoestima pues las áreas 

con mayor baja autoestima poseen mayor predominancia de ideas irracionales. El 54% de 

las pacientes poseen la creencia irracional de necesidad de aprobación dentro del nivel de 

autoestima bajo- muy bajo social, por otra parte, el 40% de las pacientes indican tener 

ideas predominantes de dependencia en el nivel de autoestima bajo-muy bajo laboral (p. 

122). 

Actualmente, desde la psicología cognitiva se estudian diferentes temas alrededor de los 

conceptos expuestos por los pioneros en el estudio del comportamiento observable de los seres 

humanos y sus procesos mentales (Rodríguez, 2014). Entre estos temas se encuentra la 

investigación en torno a la autoestima (Ramos et al., 2017) cuyos aportes presentan un común 
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denominador el cual es la posibilidad de comprender el término como aprecio, consideración 

o afecto que las personas tienen sobre sí mismos. 

Sin embargo, se hace relevante definir conceptos que nutren la presente investigación, 

los cuales no son exclusivos a la psicológica y demandan abordajes interdisciplinarios como lo 

son la violencia de género y maltrato de pareja, dado que estas afectan la autoestima y la 

identidad posibilitando la aparición de trastornos mentales o situaciones clínicamente 

significativa, dado que, siguiendo a Corbalán, Limiñana y Patró (2007)  

La depresión, junto con el trastorno de estrés postraumático es una de las consecuencias 

psicológicas que con más frecuencia se han estudiado en mujeres víctimas de violencia por 

parte de su pareja (Walker, 1999; Dutton, 1993). Según Zubizarreta et al., (1994) ciertas 

características asociadas a las situaciones de maltrato se pueden considerar como buenas 

predictoras de la aparición de este trastorno (p. 89). 

Para ejemplificar el argumento citado, los autores definen estas situaciones de maltrato 

como humillaciones, desvalorizaciones constantes, agresiones, castigos, como también “la 

disminución del refuerzo positivo o el progresivo aislamiento social que sufren las víctimas de 

tales situaciones” (Corbalán, Limiñana y Patró, 2007, p. 2), las cuales encaminan a la persona 

a una infravaloración de lo que es como individuo y lo que representa el mundo para él.  

En este punto, se hace relevante señalar que, para los seres humanos 

independientemente de su género, edad o clase social, el maltrato sea físico, sexual o 

psicológico, entre otros, representa un riesgo para la salud mental porque predispone la 

aparición de trastornos mentales o disminuye la valoración que las personas tienen de si como 

actores protagónicos en la formación y afrontamiento de su realidad (Herruzo y Pino, 2000). 
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Por ello, para Vaca, Chaparro y Pérez (2006) quienes realizan el estudio cualitativo 

titulado representaciones sociales acerca de la identidad de género de una mujer que emplea la 

violencia en la solución de conflictos, los tratos recibidos son experiencias que afectan su 

forma de sentirse y distinguirse en un medio especifico. Los autores señalan que:   

En la construcción de la identidad de un individuo cobra gran importancia la dinámica 

social presente en una cultura unida a las elaboraciones personales y a la experiencia e 

interpretación subjetivas. Estos factores afectan la forma de percibir el mundo y de 

relacionarse con el entorno, además de las limitaciones y posibilidades colectivas y 

personales tanto de hombres como de mujeres (p. 4).  

De acuerdo con las definiciones expuestas, se hace propio señalar que el maltrato incide 

en la formación de conceptos como la identidad, los cuales generan que el individuo se valore 

a sí mismo de acuerdo a la interacción entre sensaciones, percepciones y emociones, es decir 

impactando la autoestima, por lo tanto,  se hace necesario definir esa incidencia como trauma 

ya que este se considera como una afectación o emoción fuerte generada por una vivencia o 

experiencia percibida como negativa, la cual genera daños duraderos (Brown et al., 2020). 

Hasta este punto, el desarrollo conceptual de los elementos que definen la presente 

investigación permite evidenciar que el maltrato, en cualquiera de sus modalidades sea verbal, 

físico, psicológico o sexual, genera experiencias traumáticas en las personas, puesto que, 

como señala Oxfam (2011) la violencia dirigida hacia las mujeres vulnera el derecho sagrado 

y fundamental a la vida, como también a la dignidad humana, argumento que conversa con el 

planteamiento de Rico (1996) quien señala que  la violencia de género, entendida esta como 

“cualquier acto que busque dañar la integridad o transgredir los derechos de una persona por 
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su género o identidad sexual” (p. 17)  puede concebirse como  una forma de violación directa 

de los derechos humanos. 

 La violencia de genero siguiendo a Calvo y Camacho  (2014) es un fenómeno que 

ocurre en todos los países, clases sociales y ámbitos de la sociedad. Según la definición de la 

ONU, la violencia de género es “cualquier acto o intención que origina daño o sufrimiento 

físico, sexual o psicológico a las mujeres, incluyendo las amenazas de dichos actos, la 

coerción o privación arbitraria de libertad, ya sea en la vida pública o privada” (p.114). La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la violencia de género es un problema 

prioritario en salud pública, y requiere de intervenciones conjuntas desde todos los ámbitos 

educativos, sociales y sanitarios (p.3). 

 Cabe señalar que, “está ampliamente demostrado que el hecho de estar sometida a una 

relación de violencia tiene graves consecuencias en la salud de la mujer, a corto y a largo 

plazo. La mujer maltratada presenta numerosos síntomas físicos y psicosomáticos, síntomas 

de sufrimiento psíquico (disminución de la autoestima, ansiedad y depresión, 

fundamentalmente)” (Calvo  y Camacho, 2014, p. 8).  
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Capítulo III 

Metodología 

Enfoque 

La presente investigación se fundamenta desde los lineamientos establecidos por la 

metodología cualitativa (Flick, 2004), la cual es considerada como el abordaje en la 

construcción de conocimiento que permite el estudio del fenómeno investigado teniendo en 

cuenta sus características subjetivas y particulares. El autor señala que los “métodos 

cualitativos no se pueden considerar independientemente del proceso de investigación y el 

problema en estudio. Están incrustados específicamente en el proceso de investigación y se 

comprenden y describen mejor utilizando una perspectiva de proceso” (Flick, 2004, p. 12). 

De acuerdo con Flick (2004), la investigación cualitativa presenta unos rasgos esenciales 

como lo son la “elección correcta de métodos y teorías apropiados, el reconocimiento y el 

análisis de perspectivas diferentes (…) reflexiones de los investigadores sobre su 

investigación como parte del proceso de producción del conocimiento y la variedad de 

enfoques y métodos” (p.18). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se opta por la metodología cualitativa debido a que esta 

se enfoca en la realización de estudios con profundidad y rigurosidad, sin desconocer, como 

las demás naturalezas investigativas reconocidas y abaladas científicamente, la importancia  

del respeto por la complejidad humana y social, al igual que la responsabilidad de investigar la 

realidad de los seres humanos, ya que siguiendo a Villamil (2003), esta “ busca conceptualizar 

sobre la realidad con base en los conocimientos, las actitudes y los valores que guían el 
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comportamiento de las personas que comparten un contexto temporoespacial” (p. 3), 

agregando que “es utilizada sobre todo en el contexto de las ciencias sociales, pero es el 

enfoque idóneo para abordar nuevas dimensiones de la salud y problemas de investigación que 

no se pueden resolver con estrategias convencionales” (p. 3). 

Cabe resaltar que, para el desarrollo de la presente investigación se utilizan diferentes 

métodos cualitativos, comprendiendo estos como aquellas herramientas o técnicas que 

promueven la recolección de información o datos que facilitan al investigador poseer 

elementos significantes para la comprensión de un fenómeno (Gómez y Okuda, 2005). Por 

ende, para la presente investigación se utilizarán técnicas que promueven  la realización de la 

investigación cualitativa: la entrevista semiestructurada (Varela-Ruiz, et al., 2013), y el 

análisis del discurso (Sayago, 2014). 

Es de suma importancia para la investigación el análisis crítico de los elementos 

particulares que inciden en una realidad, lo cual posibilita el abordaje cualitativo, puesto que 

una recolección de datos sólida en los que se otorga mayor atención a las características 

subjetivas y particulares de las personas estudiadas,  ayudará a entender el tema de forma 

sistemática para poder comprender el fenómeno, estableciendo relaciones y comprensión de la 

práctica social, dando lugar a descripciones, explicaciones y /o significados de la información 

obtenida (Morse, 2003). Siguiendo a Lévano Salgado (2007) 

La investigación cualitativa puede ser vista como el intento de obtener una 

comprensión profunda de los significados y definiciones de la situación tal como nos la 

presentan las personas, más que la producción de una medida cuantitativa de sus 

características o conducta. (p. 71). 
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Diseño 

  Para la investigación cualitativa es de relevancia contar con una estructura clara 

y argumentada donde, de acuerdo con Sayago (2014),  el diseño es fundamental para la 

investigación ya que permite establecer lineamientos para el proceso tales como alcance y 

técnicas acordes a los objetivos de la autoría, como también permite exponer las 

características presentes en el objeto estudiado, las cuales presentan mayor relación con los 

interés del investigador frente a la construcción de conocimiento.  Es así que cabe considerar 

que “la investigación descriptiva estudia un fenómeno en condiciones naturales sin considerar 

hipótesis, es decir, este diseño no permite corroborar o falsear hipótesis causales” (Cardona 

Arias, 2015, p.40). 

Por ende, tras exponer la naturaleza metodológica de la presente investigación, es 

importante señalar que esta se realizó desde un diseño descriptivo dado que, siguiendo a 

Cardona Arias (2015), este tipo de estudios busca la observación y descripción del 

comportamiento de una persona sin buscar alterar o influir en este, ahondando en que “su 

finalidad es determinar qué está ocurriendo y cuáles son los subgrupos más afectados; 

investigando múltiples factores de exposición e incluso múltiples efectos” (p.40).  

Al respecto, Cardona Arias (2015) expone que el diseño descriptivo “estudia un 

fenómeno en condiciones naturales sin considerar hipótesis, es decir, este diseño no permite 

corroborar o falsear hipótesis causales (solo descriptivas o de exploración de asociaciones) 

sino que las genera como base para los estudios analíticos” (p.40). 
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Métodos de recolección de información 

La recolección de información para el desarrollo de la presente investigación se dio 

mediante el uso de la entrevista semiestructurada, ya que esta muestra un nivel de flexibilidad 

mayor que las entrevistas estructuradas. Es decir, que aparte de tener preguntas ya 

establecidas, estas se pueden ajustar a cada uno de los entrevistados, haciendo que esta sea 

más profunda al momento de recolectar información para la investigación. La entrevista 

semiestructurada facilita la adaptación del entrevistador a la situación y persona estudiada, 

tomado apuntes funcionales que ayuden a los fines de la investigación, dándose entrevista 

semi libre y espontánea. Además, se puede explicar, profundizar o aclarar aspectos notables y 

relevantes para el propósito del estudio y se alcancen a recopilar datos cualitativos fiables y 

comparables (Díaz et al., 2013). 

Es así, como la entrevista semiestructurada puede considerarse una técnica que facilita 

ahondar en la información mediante el dialogo bidireccional ya que como señalan Varela-

Ruiz, et al., (2013)   esta se comprende como “una conversación que se propone un fin 

determinado distinto al simple hecho de conversar” (p. 3), agregando que “Es un instrumento 

técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial” (p. 3).  

Esta conversación guiada, busca ahondar en las consecuencias generadas en la 

autoestima de mujeres víctimas de la violencia de pareja mediante preguntas que exploran 

áreas como las representaciones sobre sí mismas, las relaciones y proyecciones frente a la 

vida. Cabe mencionar, que las entrevistas se realizaron en espacios de 1 hora con cada una de 

las participantes, mediante modalidad presencial. 
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Plan de análisis de datos 

Luego de exponer el diseño descriptivo como eje metodológico de la presente 

investigación, el cual busca identificar las características de la problemática estudiada y la 

identificación de posibles factores de riesgo (Cardona Arias, 2015), es propio señalar que la 

estrategia de análisis de la información de la presente investigación también retomó algunos 

elementos de la teoría fundamentada de Glaser y Strauss (1967) quienes plantearon una 

manera diferente para el abordaje de las realidades humanas, teorizando sobre un fenómeno 

observable, la cual permite al organización y clasificación de la información de acuerdo a los 

significados comunes verbalizados por las participantes. Es así que la teoría fundamentada, 

desde su metodología, se ha definido como la teoría de los datos, como una estrategia para 

identificar categorías teóricas desde los datos mediante su uso como un método comparativo 

constante (Páramo Morales, D. 2015).  

Puede considerarse que esta teoría es de funcionalidad para el análisis de la información 

ya que su objetivo radica en la producción de interpretaciones sobre una realidad socialmente 

construida y reconocer la complejidad del mundo social. Corbin y Strauss (2002) “se refieren 

a una teoría derivada de datos recopilados de manera sistemática y analizados por medio de un 

proceso de investigación. En este método, la recolección de datos, el análisis y la teoría que 

surgirá de ellos guardan estrecha relación entre sí” (p.28).  

Aunque la finalidad de la presente investigación es describir y no teorizar, la teoría 

fundamentada permitió retomar algunos elementos para la codificación y clasificación de la 

información narrativa. Por ende se hace relevante definir, siguiendo a San Martín Cantero 

(2014), puede entenderse por codificación abierta como el proceso de abordar el texto, con el 

fin de desnudar conceptos, ideas y sentidos. Respecto a esto Strauss y Corbin (2002) son 
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claros señalando que “para descubrir y desarrollar los conceptos debemos abrir el texto y 

exponer los pensamientos, ideas y significados contenidos en él” (Strauss y Corbin, 2002, p. 

111). Este trabajo es profundamente deductivo, ya que se asume una teoría que es aplicable a 

un grupo de personas en general, en palabras de “cuando el hombre tiene unificación de las 

ideas se tiene el concepto de veracidad” (p. 118), quien también señalan que “Si las premisas 

del razonamiento deductivo son verdaderas, la conclusión también lo será” (p.118). 

Por otro lado, la codificación comprensiva es definida como una herramienta que 

permite “estudiar los contenidos de un material previamente seleccionado” (Tinto Arandes, 

2013, p. 139) fomentando el análisis discursivo de la información suministrada por las 

personas entrevistadas, resaltando aquellos aspectos que alimentan la construcción de posibles 

respuestas a la pregunta de investigación desde la perspectiva particular de cada una de las 

participantes.  

 En este orden de ideas, en el proceso de recolección de información se procedió a 

realizar un análisis cualitativo de la información en el que primero que todo se realizó una 

reducción de datos, proceso que permitió filtrar, organizar, categorizar y describir la 

información tras un estudio de narrativas  y análisis descriptivo realizado a cada una de las 

entrevistas, tanto a las transcripciones como a los audios, teniendo en cuenta su relevancia por 

referir aspectos inherentes a la valoración de sí mismas, es decir, su autoestima.  

Siguiendo lo anterior, para la reducción de datos, lo primero que se realiza es una 

codificación, donde a partir de grupos de conceptos claves de las respuestas, se agrupan por 

colores elementos relevantes. Fue así que, de acuerdo con la técnica y las preguntas, se 

agruparon y analizaron las respuestas identificando elementos relevantes en común según el 



45 
 

discurso de las mujeres entrevistadas, las cuales, mediante la identificación de palabras claves 

o descriptores categoriales, surgen las categorías y las subcategorías.  

En la matriz categorial puede apreciarse el paso a paso de la codificación, desde la 

agrupación de texto de acuerdo con la información recolectada mediante la técnica expuesta, 

hasta la categorización de elementos que por su contenido son de relevancia para buscar dar 

respuesta a la pregunta de investigación, evidenciando el relacionamiento de los elementos 

verbalizados e identificados. 

Luego de organizar, agrupar y codificar la información suministrada por las entrevistas 

en la matriz categorial, se procedió a organizar los textos citados de las mujeres entrevistadas 

mediante categorías y subcategorías las cuales posibilitaron la descripción de 

comportamientos y verbalizaciones que daban cuenta de las consecuencias del maltrato 

psicológico en la autoestima. Después de esto, dichas categorías se relacionan con el marco 

teórico y referencial mediante el desarrollo de texto en el que se tuvieron en cuenta las citas de 

las entrevistas, las posiciones teóricas y la posición de las investigadoras para la identificación 

de hallazgos y desarrollo de la discusión. 

Por último, el análisis del discurso entendido este como “una práctica para la 

interpretación lingüística, con argumentos epistemológicos solidificados desde la filosofía 

hermenéutica y la lingüística” (Sayago, 2014, p. 78), puede considerarse también como un 

método de estudio de la información en la investigación cualitativa, se caracteriza por permitir 

al investigador un acercamiento directo a la realidad de los individuos mediante las 

verbalizaciones, tonos y expresiones que dan cuenta de elementos significantes en su realidad 

subjetiva y particular (Sayago, 2014). Es decir, que mediante las verbalizaciones y 

expresiones discursivas del sujeto investigado se describieron elementos que  promovieron la 
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comprensión de las consecuencias de relaciones disfuncionales en las que hubo violencia de 

pareja en la autoestima de las mujeres participantes.  

 

Muestra 

La presente investigación, contó con la participación de tres mujeres mayores de 28 años 

y menores de 31 años, residentes en el municipio de Barbosa, Antioquia, víctimas de maltrato 

de pareja,  las cuales deciden de forma consciente y voluntaria ser partícipes de la presente 

investigación.  

De acuerdo con Salinas Martínez (2004) puede entenderse que “una muestra está 

constituida por sujetos o unidades de observación a partir de las cuales se hará inferencia al 

resto de la población no estudiada” (p. 4), por ende, para la presente investigación se buscó un 

muestreo no probabilístico dado que, como planteó Salinas Martínez (2004)  la selección de la 

muestra se realizó con fundamentos en la convicción subjetiva, intereses y fundamentos 

teóricos de las investigadoras.  

Este tipo de muestreo es definido como “un muestreo por conveniencia y su único 

requisito es cumplir con la cuota del número requerido de sujetos o unidades de investigación" 

(Salinas Martínez. 2004, p. 122), además en esta técnica el investigador selecciona la muestra 

de acuerdo con su juicio subjetivo e intereses investigativos (Salinas Martínez. 2004).  

Consideraciones Éticas  

Para la investigación o construcción de conocimiento en la que sus actores 

protagónicos son los seres humanos, se hace necesario que el profesional investigador tenga 
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en cuenta principios y lineamientos éticos que regulan el que hacer indagatorio respetando los 

derechos fundamentales y constitucionales de cada persona. De acuerdo con esto González 

(2002) plantea la importancia de conocer y respetar los derechos de los seres humanos en la 

investigación, ya que el profesional que va en la búsqueda de información debe regir su 

trabajo por los principios de no maleficencia y confidencialidad, los cuales de acuerdo a la 

Ley 1090 del 2006 son definidos, el primero como la obligación de no hacer daño 

intencionalmente a los pacientes o usuarios; el segundo como la obligación absoluta de 

guardar secreto profesional a menos que se vea en riesgo la vida del paciente o de otra 

persona.   

La presente investigación se realiza con los parámetros establecidos en la Ley 1090 del 

2006, la cual es el Código Bioético y Deontológico para los profesionales de la psicología en 

Colombia, y establece en sus artículos 2 y 3, la importancia de garantizar la confidencialidad y 

garantizar los derechos de los seres humanos con los que realizan procesos de acompañamiento, 

intervención e investigación.  Es decir, que se garantiza el respeto por la condición humana y 

sus derechos, como también la participación o retiro voluntario de las personas participes. 

Capítulo IV  

 

Resultados 

 Teniendo en cuenta las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de la 

información, se presentan a continuación los resultados generados  por la organización, 

agrupación y categorización de las narrativas de las mujeres entrevistadas, y definidos por la 

intención de describir las consecuencias en sus autoestimas tras haber vivenciado el maltrato 
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psicológico en la relación de pareja. En la Tabla 1 se presenta la herramienta utilizada tras la 

aplicación de las técnicas para la recolección de la información, siendo la matriz categorial 

una posibilidad instrumental para la organización y categorización de los datos. 

Tabla 1. 

Matriz categorial 

 

Matriz categorial. Elaboración propia.  

Tras la codificación y organización de la información, la cual se dio mediante el uso de 

colores para resaltar textos comunes, la matriz arrojó una categorización de conceptos 

comunes en el discurso de las mujeres entrevistadas, los cuales se agruparon y analizaron 

evidenciando consecuencias del maltrato psicológico en la autoestima mediante elementos 

individuales que dieron cuenta de elementos tales como la dependencia o la inseguridad, al 

igual que motivos funcionales con los que han podido encontrar formas de sobreponerse y 

continuar en la construcción de un proyecto de vida, como por ejemplo, el amor por sus seres 

queridos y planes personales de emprendimiento y educación. 

Descripción los hallazgos del estudio 

Una vez Transcritas las entrevistas, se organizó y codificó la información en una 

matriz categorial en la cual se categorizaron las narrativas de acuerdo con su relación y 
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significado en el que las mujeres entrevistadas desde sus verbalizaciones ofrecen elementos 

que permiten responder la pregunta de investigación y el alcance de los objetivos específicos. 

Estas categorías fueron descriptivas y son derivadas de la pregunta de investigación y los 

objetivos planteados. Se presenta a continuación el análisis deductivo a través de los temas 

reiterativos en los relatos de las mujeres participantes, lo que permitió la identificación de 

tendencias significativas frente a las consecuencias del maltrato psicológico en la autoestima 

de tres mujeres objeto de estudio. 

 

Dolor y angustia 

 Desde la psicología, el dolor es concebido como la percepción de un estímulo 

perjudicial o nocivo de origen físico ubicado en el cuerpo humano o alguna parte de este, el 

cual genera incomodidad o malestar significativo (Sierra, Ortega y Zubeidat, 2003). Por otro 

lado, la angustia se define como “una emoción compleja, difusa y desagradable que conlleva 

serias repercusiones psíquicas y orgánicas en el sujeto; la angustia es visceral, obstructiva y 

aparece cuando un individuo se siente amenazado por algo” (Sierra, Ortega y Zubeidat, 2003, 

p. 30).  

De acuerdo a esto, las personas participes del presente estudio manifestaron que entre 

las consecuencias generadas por el maltrato psicológico recibido en las relaciones de pareja, 

aparece la angustia, la cual relacionan con el dolor físico en cuanto a intensidad e impacto en 

autos como la autoimagen, auto concepto y autoestima.  

 Es así que las mujeres entrevistadas señalan que el maltrato psicológico, el cual según 

ellas acompañó la violencia física recibida, ocasionó desvalorización de la autoestima en la 

medida en que se percibieron y sintieron los daños en su cuerpo a nivel físico el cual en 
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algunos casos llegó a incapacitarlas por algunos días, como también el miedo generado por la 

intimidación y la amenaza de que suceda algo igual o peor. Exponen al respecto experiencias 

dolorosas generadas por la violencia física, “era y es un hombre maltratador, un hombre que 

me pegaba, que me ultrajaba”, “me arrastraba por toda la casa, me decía que yo no valía la 

pena y que era una mala mujer”, “me dolía cuando el me pegaba”, “me separe hace tres 

meses porque él me iba a disparar” P28; “hemos tenido varias, varios episodios de agresión” 

E31. 

 Se observa entonces que la violencia física estaba cargada de maltrato psicológico en 

las mujeres quienes manifestaron que sentían que “no valía la pena y que era una mala 

mujer” P28, generaron secuelas psicológicas dado el constante estado en angustia por el que 

atravesaban, como por ejemplo la pérdida de esperanza y de confianza en sí mismas “aunque 

él se muestra tranquilo y me dice que vaya y busque otra persona, que no me quede 

esperando o que no guarde esperanzas” M29, “saber que él no responde que él no haga lo 

que realmente le toca.” P28; como también cambios auto percibidos “una relación violenta o 

toxica lo cambia mucho a uno, en la forma de pensar más que todo” E31. 

 Teniendo en cuenta las narrativas de las mujeres entrevistas, se puede exponer que el 

dolor y la angustia generada por el maltrato psicológico recibido en la relación de pareja 

ocasionó secuelas en la autoestima, ya que la valoración sobre sí mismas se vio reducida por 

un estado de alerta constante en el que su atención y energía vital se disponía a intentar 

protegerse de las amenazas del ambiente. Este dolor se presentó como consecuencia del 

maltrato físico, los golpes y abusos recibidos durante su relación, al igual que la angustia 

caracterizada por temor constante a ser agredidas verbalmente, desde la palabra, cuando 

atacaban afectivamente pormenorizando elementos físicos o corporales. 
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Denigración de la autoestima 

 La autoestima, la cual desde la psicología cognitiva es definida como la valoración y 

sentimientos del individuo hacia sí mismo (Atienza, Moreno y Balaguer, 2000), está dispuesta 

a ser construida y reconstruida a partir de las experiencias afectivas que experimentan los 

seres humanos en las relaciones que establecen (Ocampo Otálvaro, 2015), es decir que dicha 

valoración que cada quien se da así mismo, es susceptible de cambiar, fortalecerse o 

denigrarse de acuerdo a la forma como los demás lo hacen sentir emocionalmente.  

 De acuerdo con las narrativas de las mujeres participes del presente estudio, se 

evidenció que el maltrato psicológico generó consecuencias disfuncionales en la autoestima, 

ya que este ocasionó devaluación del autoconcepto y autoimagen en la medida que impactó 

disfuncionalmente la forma en que las personas se valoran a sí mismas, en ese sentido las 

entrevistadas afirman: “porque psicológicamente fui una mujer muy afectada, aparte de que 

para mí duele más la ofensa de la palabra que lo físico” P28; “ya uno no queda igual por 

ejemplo las veces que el me pedía perdón yo pensaba, quiebre un vaso y luego pídale perdón 

a ver si vuelve a quedar igual”, “ya no soy la persona que era antes, alegre (irrumpe el 

llanto) Yo siento que muchas cosas de mi han cambiado” E31; al punto de verse a sí mismas 

físicamente diferentes  “porque mi cuerpo no quedo igual luego del embarazo, y es el hecho 

de que uno ha estado mucho tiempo con otra persona” M29. 

 Exponen también sentimientos como la tristeza y la frustración los cuales manifestaron 

sentir en intensidades que duraron días, meses, años y, en algunos casos, aun sienten 

disminuyendo el valor que se otorgan a sí mismas. Al respecto exponen que se sienten “con 

mucha soledad tristeza” M29, así mismo afirman: “es muy duro sentirse menospreciado por 

alguien” P28, al igual que expresan temores, miedos y culpabilidades no elaborados  
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generados por el maltrato psicológico, así: “creería que es inseguridad y al mismo tiempo 

miedo” M29; “sí, claro, porque hay temores y cosas que cambiar, son vivencias que afectan 

psicológicamente y no solo un ratico” P28; “porque uno comete un error o uno hace algo 

malo y yo soy una persona como muy depresiva a la vez, entonces cuando hago algo que no 

es debido, siempre lo trabaja eso a uno, como ¡ah! Lo hubiera hecho de otra forma, más 

cuando por ejemplo te digo que eh tenidos problemas con mi expareja cuando tomaba, eso sí 

era al otro día” E31, llegando al punto de perder motivos para valorarse “siente uno que tanto 

esfuerzo para que, si a uno no le dan el reconocimiento de eso” E31; señalan que “él nunca 

me amó que se casó solamente por como por cumplir como por apariencias, porque quería 

hacer las cosas bien, pero eso es algo que duele, que a uno le digan después de años de 

relación “no, es que yo a usted nunca la amé”  no, es tener el corazón muy duro” M29 , al 

punto de no encontrar palabras para expresar aquello que ha dolido y duele aun “al final no 

significó nada de esto, de estar con él y entonces que no, o sea no tengo ni siquiera palabras 

para decidir cómo se siente, como ese rechazo” M29 “él hace cualquier cosa para que yo me 

desilusione” M29.  

Esta vivencia de maltrato psicológico impactó a la autoestima a tal punto que algunas 

mujeres recordaron otros momentos en que no han sido valoradas reavivando la acción de 

ideas irracionales, verbalizando al respecto narrativas tales como: “empezando por mi mamá, 

porque que mi mamá no valora muchas de las cosas de las que yo hago y la verdad no me 

siento valorada” M29 “Me he sentido detenida por lo que te digo, porque de alguna manera 

no salgo, no hago cosas” M29. Es decir, de acuerdo con las narrativas de las mujeres 

entrevistadas, entre las consecuencias en su autoestima aparece la devaluación de esta por el 
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maltrato psicológico, lo cual llevó a una pormenorización de sus cualidades, capacidades  y  

de la forma de valorarse a sí mismas.  

 Dicha denigración de la autoestima, ocasionada por experiencias disfuncionales en 

las que difícilmente podrían expresarse “yo le hacia el reclamo y el me maltrataba” P28, 

promovieron la utilización de comportamientos construidos a partir de Modelamientos que 

sirvieron para adaptarse al contexto establecido por la relación de pareja, generando patrones 

de conducta en los que las mujeres se restringen del establecimiento de relaciones afectivas  

“eso lo limita mucho a uno porque uno ya este marcado y se cierra a conocer otras 

personas” E31; “Me eh sentido detenida por lo que te digo, porque de alguna manera no 

salgo, no hago cosas”, “yo no sabría cómo estar en otra relación, porque me da miedo que 

sea igual o peor” M29. Como también la autojustificación de experiencias displacenteras “yo 

también eh sido muy grosera, porque obvio uno se defiende y más uno en un estado… es 

más… se cree uno más guapo, como dicen”, “uno hay veces, usted sabe que cuando uno hace 

algo malo, hay veces no hay la forma de reconocerlo, o hay veces uno sabe, pero se resigna, 

no se arrepiente” E31. 

 Por ende, se puede señalar que el maltrato psicológico recibido por las mujeres 

entrevistadas en sus relaciones de pareja, afectó de forma significativa la valoración que 

tienen de sí, denigrando la forma de verse, sentirse y tratarse a sí mismas, como también las 

formas de comprender y relacionarse con el mundo y con los demás. Es interesante observar 

cómo esta denigración se evidencia con mayor frecuencia en la autopercepción de la 

corporalizada o imagen de su propio cuerpo puesto que las mujeres desde su discurso tienen a 

creerse menos que otras mujeres, como también al reavivar la acción de creencias 
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disfuncionales dada su irracionalidad al alejarse de elementos propios de la realidad como 

características o cualidades funcionales 

Creencias irracionales 

 Las creencias irracionales se comprenden como una serie de ideas o convicciones 

fuertemente arraigadas que delimitan y establecen la conducta de los seres humanos 

(Carbonero, Martín-Antón y Feijó, 2010).  

De acuerdo con Carbonero, Martín-Antón y Feijó (2010) estas son  

expresadas en forma deseos o preferencias –lo que Ellis (1981) denominó creencias 

racionales- o como una obligación, necesidad imperiosa o exigencia, estas últimas serían 

creencias irracionales, manifestaciones dogmáticas y absolutas cuya no consecución provoca 

emociones negativas inadecuadas y alteraciones de conducta que interfieren en la obtención 

de nuevas metas (p. 4).  

En este orden de ideas,  las creencias irracionales en las mujeres entrevistadas fueron 

exacerbadas por el maltrato psicológico generado en la relación de pareja, puesto que este 

afectó la autoestima, al punto de culpabilizarse por los maltratos recibidos otorgando 

justificación del agresor en sus conductas violentas “lo que a mí como que me mantiene en 

esa esperanza y en esa cosa de arreglar las cosas, es que entre nosotros ha ocurrido y la 

violencia que ha ocurrido con nosotros, ha sido como en medio de tragos, si me entiende” 

E31, exponiendo que también han existido vivencias significativas  que mantienen vivas 

emociones por sus parejas maltratadoras “es mi esposo, y, pues, yo lo veo con los ojos de 

amor. A pesar de todas esas cosas él tuvo sus momentos buenos, y no quiero centrarme solo 

en lo malo, pero si guardo la esperanza de estar con él y no sé” M29; “como una de las 
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partes que yo pienso y digo que no todo ha sido tan malo, porque nosotros normalmente 

vivimos bien o vivíamos bien antes de la separación, pero, si” E31, por las cuales guardan 

esperanzas infundadas “esperanza de devolver con mi pareja de que tenga un cambio” M29; 

“después de muchos problemas que tuvimos, seguimos como intentando continuar con 

nuestro matrimonio” E31; “en el momento no puedo decir que sea una posibilidad como que 

no pueda volver con mi pareja, lo estoy considerando porque como te digo no todo ha sido 

como tan malo” E31; “también guardo como la esperanza de poder tener mi hogar 

estructurado, pues, porque no me veo con otra persona que no sea el papá de mi niña” M29.  

 Entre las creencias irracionales aparece también la desconfianza excesiva en los 

demás. Al respecto las mujeres manifiestan sentir desesperanza en los demás y en sí mismas, 

planteando verbalizaciones como “pues si recibí un desengaño de mi esposo, de mi pareja, 

ahora estar con otra persona y exponer a la niña, no, la verdad no” M29; “el hecho de tener 

que exponerse a otra, entonces no” M29,  como también el temor de ser juzgadas “porque de 

pronto voy a hacerlo mal o voy a ser juzgada, porque finalmente uno como mujer tiene más 

críticas” M29; frente a lo cual terminan agregando que “la vida es un restaurante del cual 

nadie se va sin pagar” y es un bumerán” P28.  

 Se concluye entonces que las experiencias de maltrato psicológico en la relación de 

pareja, tras generar dolor físico y angustia, la cual es de carácter psicológico, ocasionó una 

devaluación de la autoestima mantenida por creencias irracionales en las que las mujeres no 

sólo sienten que no son merecedoras de satisfacer sus necesidades básicas con calidad, 

también desconfían de la posibilidad de construcción más allá del maltrato, justificando y 

contemplando la posibilidad de aceptar nuevamente al maltratador como medio para recibir 

algo de ese valor que ellas mismas no se dan.  
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Motivos de resiliencia  

 La resiliencia es comprendida como “el proceso que permite a ciertos individuos 

desarrollarse con equilibrio y armonía en su medio a pesar de vivir en un contexto 

desfavorecido y deprivado socioculturalmente y a pesar de haber experimentado situaciones 

conflictivas” (Uriarte Arciniega, 2005). Esta aparece de forma significativa en las 

verbalizaciones de las mujeres participes de la presente investigación, permitiendo apreciar 

recursos con los que las mujeres intentar continuar con su vida. 

En este momento se da paso a la descripción de las narrativas de las mujeres partícipes 

del estudio, quienes desde sus propias voces permitieron conocer los motivos con los que se 

sobrepusieron a las consecuencias del maltrato psicológico como una categoría de análisis 

clave para comprender que a pesar de las experiencias disfuncionales vivenciadas, las mujeres 

encontraron formas de afrontamiento mediante la resiliencia, lo cual también habla sobre la 

autoestima, en la medida que permite observar que algunas mujeres reconocen sus valías y 

capacidades refiriendo motivos internos para intentar sobreponerse ante situaciones difíciles 

tales como el afecto y la relación con sus queridos, como también motivos internos como el 

amor propio y la valoración de sí, reconociendo sus capacidades, habilidades, necesidades y 

aspectos que demandan ser fortalecidos.  

Las mujeres entrevistadas refieren elementos individuales que dan cuenta de su 

proyecto de vida y que, dada la experiencia de maltrato psicológico acontecida con sus 

relaciones de pareja, fortalecieron su autoestima encontrando un motivo interno como lo es el 

valorarse y reconocerse a sí mismas, siendo este un punto de fortaleza para afrontar su 

realidad. Al respecto exponen que “uno tiene que quererse y valorarse a uno mismo”, “uno se 

debe querer y amar más que cualquier cosa” P28, ahondando en la importancia de “tener ese 
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amor propio, reconociendo mis virtudes” P28. Señalan también que el fortalecimiento de la 

autoestima tras las experiencias vivenciadas es un proceso “estoy en el proceso de amarme y 

respetarme, el cambio está en que si estaba con era porque no me estaba dando yo misma el 

valor suficiente como mujer, ahora es que me doy cuenta con el diario vivir de que somos 

valiosas, valemos la pena, que nos tenemos que hacer respetar y eso va en el amor”, “creo q 

va a ser por mucho tiempo, pero sé que al pasar el tiempo uno va sanando todas esas heridas, 

ir cambiando y ser mucho mejor” P28; “a mí me sirvió madurar y tener claras muchas cosas 

que no aceptaría en una nueva relación” E31. aunque en ocasiones no todas son experiencias 

armoniosas como “saber que me toca salir de este paso sola, eso me da mucho disgusto” P28.  

Sin embargo, también expusieron motivos externos que les ofrecieron fortaleza en 

momentos emocionalmente difíciles como por ejemplo el amor verbalizado por sus familiares, 

“tengo una niña que adoro es mi vida. es mi vida” M29; “Yo recibo mucho amor de las 

personas que me rodean” P28; “quisiera ser luz donde quiera que vaya, dar apoyo a esas 

personas que lo necesitan” P28; “ya no sólo tengo que pensar en mi sino en mi hija y 

cualquier error que yo cometa va a influenciarla a ella o va a hacer yo me detenga procesos, 

o que retrocedan muchas cosas que de pronto quiero hacer o que haya hecho” M29; “quiero 

recuperar mi hogar y como estar mejor con mi familia, por eso debo poner el aporte mío, y 

así es como estoy intentando hacer las cosas” E31; la fé en sus creencias religiosas y las 

aspiraciones aparecieron como un elementos relevantes en la medida que se convirtieron en 

motivos para que las mujeres intentaran sobreponerse a las experiencias dolorosas, 

verbalizando al respecto: “me encanta mucho buscar de dios, si el no estuviera acá, porque él 

ha sido quien me ha llenado de fuerza, motivación y ha sanado muchas heridas de mi 

corazón. Estoy estudiando higiene oral, eh, pues mi proyecto de vida es montar un consultorio 
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y así salir adelante con mi hijo.” P28. Entre estos motivos no sólo aparecieron los afectos por 

los seres queridos, también exponen la importancia de sus ocupaciones y actividades “estoy 

en estudiando, entonces mi meta después de graduar tener mi carro y poder tener pues mi 

casa propia para estar con mi niña, esa es como mi prioridad”, “a mí me gusta mucho el 

emprendimiento, yo hago desayunos cajitas de sorpresas, porque me gusta mucho pues todo 

lo que tenga que ver con la bulla. Yo también soy muy creativa y también me gusta mucho el 

servicio al cliente el contacto con la gente, yo soy muy expresiva” M29; “a mí me gusta 

trabajar mucho, eh, me gusta salir, cuando tengo la posibilidad” E31.  

Finalmente esta categoría permite evidenciar la confluencia de motivos externos e 

internos, como por ejemplo la esperanza de ser tratadas con el afecto que ellas ofrecen a sus 

seres queridos, exponiendo al respecto verbalizaciones como: “uno siempre espera es ser 

tratado con amor, o sea, que el amor que uno da que le correspondan con ese mismo amor, de 

atención, de palabras bonitas, de que me saquen, de que, o sea, que sentirme apreciada y que 

demuestren ese interés por mí”, “si muestran interés en lo que yo hablo, en lo que yo hago, 

eso muestra parte del interés y del amor porque lo que uno ama uno lo cuida, entonces si 

están pendientes, si me llaman, si me buscan, no tiene que ser todo el tiempo, pero que uno 

vea esa presencia de la persona eso me demuestra a mí que me quiere y que me ama”  M29; 

“que haya amor, que haya respeto, que las personas se entiendan, entender que, eh, 

entenderlo o no sé, es muchas cosas” E31. En estas narrativas aparece la esperanza 

relacionada con expectativas en las relaciones establecidas, lo cual se puede considerar como 

un elemento que ayudó en el afrontamiento de las consecuencias del maltrato psicológico al 

que fueron expuestas por sus parejas. 
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Tras la descripción de algunas verbalizaciones manifestadas por las mujeres que fueron 

participes del presente estudio, se hace importante resaltar que las estrategias de afrontamiento 

permitieron fortalecer la resiliencia mediante la identificación de motivaciones afectivas y 

aspiraciones personales, lo cual evidenciar que las estrategias de afrontamiento implementadas 

por los sujetos ante las adversidades aumenta la resiliencia como proceso para la consecución 

del equilibrio mental, espiritual y relacional.  

 

Demandas del auto. Necesidad de aprobación y de reconocimiento 

La necesidad de aprobación es definida desde la psicología cognitiva como la 

tendencia que puede tener una persona para juzgar mediante críticas negativas su autoestima 

en función de las expectativas y reacciones de las demás personas (Rodríguez, 2014) lo cual 

se constituye en una demanda, algo que se pide o se exige, desde las ideas o pensamiento en 

los que se define el autoconcepto, la autoimagen y sobre todo la autoestima. 

Al respecto, entre las narrativas de las mujeres entrevistadas, se resalta que algunas 

mujeres esperan ser reconocidas y aprobadas por los demás. En ese sentido las entrevistadas 

afirman: “Uno actúa bien para recibir cosas bonitas de la vida, pero si uno sigue dando 

vueltas en el error siempre va a vivir en el fracaso” P28, recibiendo niveles de satisfacción de 

acuerdo con sus expectativas “ayuda idónea para salir adelante, crear proyectos y crear 

muchas cosas” P28; “pues como lo eh dicho, sería un hombre atento, que este pendiente de 

mí, y en este momento” M29. En ocasiones esta necesidad ha llevado a algunas mujeres a 

depender de los demás a tal punto que son ellos quienes toman las decisiones ya que se sienten 

incapaces de actuar, exponen al respecto “tengo una amiga que vive al lado de mi casa y 
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gracias a ella tome la decisión de darle un pare” P28, sintiéndose incapaces e inseguras  “no 

soy capaz como de soltarlo, sino de el en algún momento cambie y quiera volver al hogar” 

M29;  “siento que de pronto le estoy fallando o que no tengo el compromiso de seguir 

luchando por la relación. M29. 

 Entre las citas de las mujeres entrevistas, surgen elementos de análisis que permiten 

observar cómo, entre las consecuencias en la autoestima generadas por el maltrato 

psicológico, se presentan exigencias propias que hacen sentir culpable a la personas frente a 

las experiencias disfuncionales de las que han sido víctimas “siento que de pronto le estoy 

fallando o que no tengo el compromiso de seguir luchando por la relación” M29, agregando 

que “más con una niña pequeña que apenas tiene 4 añitos, y además de levantar una hija sola 

y más que siempre pregunta por el papa” M29. 

 Estas exigencias propias, se ven reflejadas en la necesidad de aprobación y 

reconocimiento por parte de los demás, buscando en ellos  “ayuda idónea para salir adelante, 

crear proyectos y crear muchas cosas” P28, intentando satisfacer sus expectativas “para que 

la persona que llegue a ti vida te pueda amar también y sea feliz” P28; “que todo que las 

personas que me rodean, que están a mi lado sepan, primero que todo que soy una persona 

incondicional” P28; “Que se llene al saber que tiene una persona al lado que lo va a hacer 

crecer y que también me ayude a crecer. Una pareja es eso, es un equipo, un equipo para 

cumplir todos los proyectos que tenemos en la vida” P28. Como también estableciendo ideales 

“Para mí la persona ideal pues, difícil, porque no hay perfección. Una pareja ideal que se 

preocupe por uno, que vea que uno está mal sin tener que decirlo, que conozca las 

expresiones y formas de uno, eso sería muy importante en la relación, que no haya que pedir 

atención” E31, que ayudan a sobrellevar la frustración generada por no recibir de los demás lo 
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que esperan “el padre de mi hijo le da más importancia a la gente de la calle y no está 

enfocado en el hogar” P28. 

 Se evidencia entonces que el maltrato psicológico vivenciado por las mujeres 

participes de la presente investigación en sus relaciones de pareja afecto la autoestima 

denigrando la valoración de sí mismas, lo cual se expresa en ideas irracionales en las que las 

mujeres creen que son culpables de las experiencias de maltrato recibidas, como también 

justifican las agresiones y comportamientos disfuncionales guardando la esperanza de retomar 

las relaciones con el abusador; ideas que mantienen la angustia y fomentan la denigración de 

la autoestima. 

Puede plantearse a partir de las verbalizaciones de las mujeres participes del presente 

estudio que el maltrato psicológico recibido por la pareja afecto la autoestima en la medida en 

que disminuyo el valor que cada una se otorga a sí misma lo cual se refleja en la búsqueda 

constante de reconocimiento y necesidad de aprobación hacia sus seres queridos.  

Conclusión 

Como se ha observado en los resultados de la presente investigación, surgen una serie 

de categorías que permite reflejar las consecuencias del maltrato psicológico en la autoestima 

de mujeres por parte de sus parejas,  apareciendo elementos individuales de carácter 

psicológico o emocional tales como el dolor y la angustia, que mantenidos de acuerdo con su 

temporalidad e intensidad generan disfuncionalidad en la forma de percibir al mundo y así 

mismas. Las experiencias de maltrato psicológico son vivenciadas por las mujeres como 

experiencias traumáticas que impiden un relacionamiento funcional con los demás ya que 

estos se caracterizan por la inseguridad, miedo y desconfianza.  
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Entre las categorías aparece también la devaluación de la autoestima como 

consecuencia directa del maltrato psicológico recibido por un ser percibido con afectos como 

el cariño o el amor, quienes desde el maltrato físico y verbal resaltan características de su 

corporalidad de forma denigrante y agresiva en contra de las mujeres afectando su 

autoconcepto y autoimagen. 

Siguiendo el análisis de las categorías que surgen como resultados de la presente 

investigación, se hace importante señalar que las creencias irracionales son recurrentes en los 

pensamientos y verbalizaciones de las mujeres entrevistadas quienes, tras las experiencias de 

maltrato psicológicas vivenciadas, permiten evidenciar la relación de dichas creencias con la 

devaluación del autoestima al considerar a las demás personas con miedo e inseguridad, como 

también al justificar los actos violentos de sus ex parejas, culpabilizándose ellas mismas, al 

punto de considerar regresar a conformar una relación con el abusador, lo cual es una muestra 

de necesidades afectivas . 

De acuerdo con lo anterior emerge una categoría que es la necesidad de aprobación 

como consecuencia de una autovaloración deficiente que busca ser compensada mediante 

figuras percibidas como afectivas, puesto que, en algún momento, permitieron montos de 

satisfacción que las mujeres buscan recuperar desde la aprobación por parte de los demás. 

En este orden de ideas es de interés precisar que es este un tema que debe ser abordado 

desde diferentes estancias institucionales ya que no sólo afecta la calidad de vida de las 

personas que lo padecen, sino que es también un tema colectivo que ha impactado a una gran 

cantidad de mujeres en todo el territorio municipal convirtiéndose en una problemática de 

salud pública  que demanda ser intervenida de forma institucional y articulada entre la 

Administración municipal y la academia, promoviendo investigaciones que tengan en cuenta 
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las voces de las mujeres frente a su forma de percibir y relacionarse con la realidad, las cuales 

fundamenten la edificación de políticas públicas funcionales que busquen no sólo mitigar, sino 

acabar un fenómeno que ha hecho tanto daño a la estructura social como lo ha sido el maltrato 

psicológico y las diferentes formas de violencia contra las mujeres.  

Frente a este aspecto la Academia tiene una deuda el municipio de Barbosa ya que no 

se hacen evidentes investigaciones que ofrezcan lineamientos fundamentados para construir 

alternativas que fortalezcan la calidad de vida en los territorios. 

Cabe agregar que, para la efectividad de estos procesos de investigación y construcción 

de lineamientos administrativos en los territorios, es fundamental la integración de todos los 

sectores poblacionales iniciando por los hombres, niños y adolescentes, mediante procesos 

educativos que permitan deconstruir visiones machistas y construir un sentido de realidad en 

el que se comprenda la importancia del respeto y el cuidado hacia los demás.  

Discusión 

Es importante considerar, como plantea Ventura Franch (2005), que las violencias, 

independientemente de su forma o naturaleza, generan secuelas a nivel psicológico dado que 

el dolor generó una huella mnémica, lo cual se manifiesta en las verbalizaciones de las 

mujeres entrevistadas, características evidenciada en grupos poblacionales de mujeres a lo 

largo del mundo que han experimentado diferentes tipos de violencia, entre ella el maltrato 

psicológico (Egure, 2014).  Siguiendo dichos planteamientos bajo la lectura de Ninco Cortes 

(2009),  se hace fundamental abordar las violencias contra las mujeres con enfoques 

panorámicos o miradas holísticas partiendo desde el reconocimiento de las voces de las 

mujeres como sujetos protagónicos en la construcción de alternativas para sus realidades. En 
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este orden de ideas vale la pena insistir en que el maltrato, sea físico o psicológico, genera 

consecuencias a nivel psicológico y en la particular forma de construir la realidad, las cuales 

son duraderas y tienden a afectar áreas relacionales y afectivas.  

Por lo tanto se hace propio señalar en la presente discusión que aunque se han 

realizado investigaciones que buscan identificar las consecuencias del maltrato psicológico en 

la autoestima, como por ejemplo los aportes de Miranda Idone (2019) o las investigaciones de 

Carpio León y Dávila Almeida (2019), quienes de forma común manifiestan que la 

desconfianza en sí mismas y en el otro es uno de los resultados con mayor tendencia en las 

mujeres que han vivenciado dichas experiencias, la presente investigación, la cual se realiza 

en un contexto social, cultural y económico diferente, permite evidenciar que las 

consecuencias se dan entorno a características subjetivas como la búsqueda de aprobación 

constante o la dependencia disfuncional en las relaciones afectivas. 

 Fue así que se hizo clave resaltar los planteamientos que sustentan el marco teórico del 

presente abordaje investigativo dialogan con los resultados expuestos, ya que, desde la 

psicología cognitiva conductual (Aristizábal, 2015), el maltrato psicológico estimula 

respuestas tales como el miedo o la sumisión, las cuales son percibidas y acomodadas en el 

aprendizaje como medio de relacionamiento con las figuras de apego (Calvo y Camacho, 

2014). Puede decirse que estos estímulos se empiezan a sentir y a percibir mediante 

lineamientos construidos a partir de creencias irracionales ocasionadas por experiencias 

(Carbonero et al., 2010), las cuales llevan a las mujeres a pensar que no son merecedoras de 

una vida digna y con calidad, “que deben aguantar”M29, “que el amor es a los golpes”E30, o 

que no pueden vivir sin una personas en específico como plantean algunas de las narrativas 

citadas en el apartado anterior.  



65 
 

Estos postulados pueden ser comprendidos a la luz de los planteamientos de Ellis (Ruiz 

y Cano, 1992), quien expuso que las creencias irracionales influyen en la construcción o 

deconstrucción de conceptos formados como la autoestima dado que, siguiendo a Acevedo 

(2020), estas establecen pensamientos y sentimientos que determinan la relación consigo 

mismas, con los demás y con el mundo. Es así que la presente investigación permite señalar 

que las ideas irracionales cobraron mayor fuerza y operación tras las experiencias de maltrato 

psicológico vivenciadas en las relaciones de pareja.  

En este punto se hace propio señalar que, de acuerdo con Rodríguez (2014), tras las 

experiencias de maltrato psicológico las personas crean esquemas que distorsionan el 

procesamiento de la información, planteamiento que se fundamenta en los postulados de 

Young (Quiñones et al., 2018)  para argumentar que algunos esquemas maladaptativos son 

reavivados por dichas experiencias traumáticas teles como la búsqueda constante de 

aprobación y la desconfianza en sus propias capacidades y destrezas, elemento que permite 

apreciar la presente investigación en las narrativas de sus participantes.  

De acuerdo a lo anterior, se puede comprender que las vivencias de maltrato 

psicológico ejercido por la pareja, ocasionó en las mujeres la reactivación de esquemas 

maladaptativos y creencias irracionales que fomentaban la pobreza en la autoestima. 

Se puede plantear entonces que las narrativas de las mujeres entrevistadas, quienes han 

sido maltratadas psicológicamente en las relaciones de pareja, tienden a presentar 

características de una autoestima devaluada dado que no se otorgan el valor sufrientemente 

funcional como personas merecedoras de ser tratadas por sus seres queridos de forma 

satisfactoria y humanamente digna. Es importante resaltar que una muestra de las 

consecuencias generadas por el maltrato psicológico en la autoestima de las mujeres 
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participantes es la dependencia que generan hacia sus seres queridos o percibidos como 

importantes ya que generan apegos en los que temen a posibles pérdidas manifestando desde 

sus narrativas niveles de ansiedad en  algunos casos puede ser disfuncional.  

A pesar de estos, se hace importante reconocer que los sentimientos generados por las 

relaciones con sus seres queridos también se identificaron por las mujeres como elementos 

que fomentan la resiliencia, observación que se complementa con los postulados de Acevedo 

(2020) como también con la lectura de  Ventura Franch (2005) ya que plantea pesar del 

maltrato recibido, las mujeres se caracterizan por la fuerza para sobreponerse ante las 

adversidades o la capacidad de resiliencia, argumentos que resaltan la importancia de las 

relaciones satisfactorias y funcionales para el fortalecimiento de la autoestima encontrando  

motivos que pueden ser externos como el interés de ver a sus seres queridos con estabilidad y 

necesidades básicas resueltas; e internas como los sueños, metas o deseos de superación.  

Con respecto al tema relacional, se hace importante discutir que este puede ser 

funcional como se expuso anteriormente, como también puede ser disfuncional al fomentar la 

dependencia, dado que siguiendo a Carpio León y Dávila Almeida (2019)  las mujeres 

maltratadas psicológicamente presentan daños en la autoestima en la medida que disminuyen 

la funcionalidad de la forma de dirigir sus percepciones, evaluaciones, pensamientos y 

emociones hacia ellas mimas, lo cual incrementa sus rasgos de dependencia hacia personas 

que estimulas afectos que ofrecen seguridad.  
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