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RESUMEN 

Introducción: La violencia de género es un problema persistente que afecta la salud 

general y el bienestar psicológico de las mujeres. Aunque se ha propuesto la 

autonomía económica como un posible factor protector contra la violencia, la 

evidencia sobre esta relación sigue siendo contradictoria. 

Objetivo: Determinar la relación entre la violencia de género y la autonomía 

económica en mujeres peruanas con y sin independencia financiera. 
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Métodos: Se realizó un estudio cuantitativo, correlacional, no experimental y 

transversal con una muestra de 100 mujeres adultas. Los datos se recolectaron 

mediante un cuestionario validado por juicio de expertos. Para el análisis se aplicó 

la prueba de correlación de Pearson, con un nivel de significancia del 95%. 

Resultados: Del total de mujeres encuestadas, el 61% experimentó algún tipo de 

violencia de género, siendo la violencia psicológica la más prevalente (90.2%), 

seguida de la violencia física (65.6%) y la violencia sexual (23%). En cuanto a la 

autonomía económica, el 59% de las mujeres no tenía ingresos propios. Entre las 

mujeres empleadas, el 61% reportó haber experimentado violencia de género, 

similar al 63% de las mujeres sin empleo. El análisis de correlación de Pearson no 

mostró una relación significativa entre la autonomía económica y la violencia de 

género (p=0.862; r=-0.018), indicando que la independencia financiera no protegió 

a las mujeres de experimentar violencia. 

Conclusiones: No se encontró evidencia significativa de que la autonomía 

económica reduzca la prevalencia de la violencia de género. Tanto las mujeres 

empleadas como las desempleadas presentaron altos niveles de violencia, lo que 

subraya la necesidad de intervenciones integrales para mejorar la salud y el 

bienestar psicológico de las participantes. 

Palabras clave: Violencia de género; autonomía económica; salud integral de la 

mujer; bienestar psicológico. 

ABSTRACT 

Introduction: Gender-based violence is a persistent issue that affects the 

overall health and psychological well-being of women. Although economic 

autonomy has been proposed as a potential protective factor against violence, 
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the evidence on this relationship remains contradictory. 

Objective: To determine the relationship between gender-based violence and 

economic autonomy among Peruvian women with and without financial 

independence. 

Methods: This was a quantitative, correlational, non-experimental, cross-

sectional study with a sample of 100 adult women. Data were collected using 

a questionnaire validated by expert judgment. Pearson’s correlation test was 

applied for analysis, with a significance level of 95%. 

Results: Of the women surveyed, 61% experienced some form of gender-based 

violence, with psychological violence being the most prevalent (90.2%), 

followed by physical violence (65.6%) and sexual violence (23%). Regarding 

economic autonomy, 59% of the women had no personal income. Among 

employed women, 61% reported experiencing gender-based violence, similar 

to the 63% of those without employment. Pearson’s correlation analysis 

showed no significant relationship between economic autonomy and gender-

based violence (p=0.862; r=-0.018), indicating that financial independence did 

not protect women from experiencing violence. 

Conclusions: There was no significant evidence that economic autonomy 

reduces the prevalence of gender-based violence. Both employed and 

unemployed women exhibited high levels of violence, highlighting the need for 

comprehensive interventions to enhance the health and psychological well-

being of the participants. 

Keywords: Gender-based violence; economic autonomy; women's health; 

psychological well-being. 
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Introducción 

La violencia de género se define como cualquier acto violento que causa daño o 

sufrimiento, ya sea físico, sexual o psicológico, incluyendo amenazas de violencia 

o restricciones arbitrarias a la libertad de la mujer, tanto en el ámbito familiar como 

en el espacio público, y a menudo tolerado por el Estado. (1) Pero la violencia de 

género no solo se manifiesta a través de abusos físicos y sexuales, sino que 

también se extiende a formas de violencia económica que limitan la capacidad de 

las mujeres para alcanzar la autonomía y tomar decisiones en sus vidas. La falta 

de autonomía económica, entendida como la capacidad de controlar recursos 

financieros y participar en decisiones económicas, agrava la situación de muchas 

mujeres, dejándolas atrapadas en relaciones abusivas y vulnerables a la 

explotación. (2) 

Los estudios han demostrado que la desigualdad de género y la dependencia 

económica de las mujeres son factores clave que perpetúan la violencia de género. 

En muchos casos, las mujeres carecen de poder para tomar decisiones 

fundamentales sobre su salud reproductiva y económica, lo que refuerza las 

dinámicas de control y abuso en sus relaciones. (3) Además, la violencia económica 

puede manifestarse en la negación de acceso a recursos financieros, control sobre 

el ingreso del hogar y restricciones para obtener empleo, exacerbando la 

vulnerabilidad económica y social de las mujeres. (4) 

A medida que la violencia se prolonga y aumenta en intensidad, sus efectos 

negativos en la salud física, mental y social se intensifican. Por ello, cada vez se 
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emplean con mayor frecuencia enfoques teóricos económicos como predictores 

de violencia para comprender por qué algunas mujeres tienen un riesgo más 

elevado de sufrir violencia. (5) Sin embargo, estudios sobre la relación entre 

independencia económica y violencia de género sugieren que la autonomía 

financiera podría estar asociada a un mayor riesgo de violencia por parte de la 

pareja, como intento de reafirmar su dominio. (6) Por lo tanto, existe una necesidad 

cognoscitiva que permita explicar cómo bajos ingresos y una situación laboral 

inestable, aumentan el riesgo de que las mujeres sufran violencia de género, 

llevándolas a buscar atención médica por las lesiones sufridas. (7) 

En ese sentido, la educación se presenta como un eje fundamental para empoderar 

a niñas y mujeres, facilitando su acceso a un empleo remunerado y promoviendo 

su independencia económica. En comunidades rurales de Nigeria, la educación ha 

permitido a las mujeres rechazar y condenar la violencia doméstica. (8) Sin 

embargo, factores como el nivel educativo, la dependencia económica y la edad al 

iniciar la convivencia no siempre predicen la violencia de género; en el caso de las 

mujeres jordanas, la eficacia económica se identifica como un factor protector. (9). 

Por otro lado, en India, muchas mujeres son víctimas de violencia conyugal, y 

pocas se atreven a denunciar o buscar ayuda inmediata por temor a perder el apoyo 

económico y, en caso de separación, a deshonrar a su familia biológica. (10) En 

América Latina, más del 50% de las mujeres percibe ingresos muy inferiores al 

sueldo mínimo, lo que dificulta su acceso al mercado laboral y perpetúa las brechas 

salariales, impidiendo el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
(11) La desigualdad entre hombres y mujeres limita el acceso de ellas al empleo 

formal e informal, donde podrían desarrollar su autonomía económica con mejores 

ingresos. (12) Además, las actividades de cuidado del hogar y de los hijos absorben 

gran parte del tiempo de las mujeres, generando desigualdad y dificultando su 

independencia económica. (13) 
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En los países latinoamericanos, es significativamente mayor el número de mujeres 

sin ingresos propios en comparación con los hombres. Por ejemplo, en Uruguay, la 

diferencia es menor (13% de mujeres frente a 5.9% de hombres sin ingresos), 

mientras que en Guatemala se observa la mayor disparidad (51% de mujeres frente 

a 14% de hombres). (12) 

Durante el aislamiento social provocado por la pandemia, la violencia hacia la 

mujer aumentó notablemente. Los factores agravantes incluyeron la inestabilidad 

económica debido al cierre de centros de trabajo, la sobrecarga laboral de las 

mujeres y la falta de acceso a servicios intersectoriales para obtener apoyo legal y 

psicológico en países como Ecuador, Argentina, Paraguay y Brasil. (14) 

En Colombia, las mujeres que sufrieron agresiones de sus parejas solían tener un 

nivel de instrucción superior y dedicarse exclusivamente al hogar, siendo la 

dependencia económica un factor de riesgo clave para la perpetuación de la 

violencia. Estas mujeres a menudo adoptan una posición de sumisión para solicitar 

el sustento necesario para sus hijos. (15) En el ámbito rural, las mujeres enfrentan 

limitaciones económicas adicionales como la falta de remuneración, educación y 

oportunidades laborales, lo que afecta su autonomía y la adecuada alimentación 

de sus hijos. (16) 

En Perú, durante la pandemia se consumaron múltiples feminicidios e intentos de 

feminicidio, lo que reveló la persistente violencia de género a pesar de las medidas 

implementadas por el gobierno. (17) Asimismo, las mujeres fueron las más afectadas 

por la violencia doméstica antes, durante y después del confinamiento. (18) En Jauja, 

Perú, muchas féminas no se separaron de sus agresores debido a la dependencia 

económica. Estas víctimas compartían características como bajo nivel educativo, 

más de tres hijos menores y dedicación exclusiva al trabajo doméstico. (19) Por su 
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parte, en la zona urbano marginal de Chorrillos, Lima; durante los años 2021 y 2022, 

se registraron más de 73 mujeres mayores de 18 años con tamizaje positivo para 

violencia familiar en el centro de salud de la jurisdicción. En el caso de las mujeres 

emprendedoras peruanas, un estudio desarrollado con el propósito de determinar 

si los factores económicos son cruciales para empoderar a las mujeres, encontró 

que estas aún enfrentan obstáculos estructurales, como la insuficiente capacidad 

financiera y la falta de independencia económica. (20) En su conjunto, estas 

problemáticas reflejan la prevalencia de la violencia doméstica, incluso en 

contextos de atención sanitaria, y destacan la necesidad de implementar 

estrategias efectivas para identificar y apoyar a las víctimas en estas comunidades 

vulnerables. 

En este contexto, es importante considerar que en Perú las mujeres han tenido un 

proceso de mejora en el acceso a la educación y experiencias en el trabajo, lo cual 

supone debería reflejarse en los niveles salariales; sin embargo, se sigue 

observando la persistencia de brechas salariales, es decir se mantienen niveles 

preocupantes de desigualdad de género. (21) También que, aunque en los centros 

de salud de atención primaria en Perú los profesionales sanitarios suelen ser los 

primeros en conocer la situación de violencia de género debido a la relación de 

confianza que se establece con las víctimas durante las consultas, (22) aún es 

necesario desarrollar intervenciones con un enfoque multidisciplinar. Estas 

intervenciones deben centrarse en empoderar a niñas, adolescentes y mujeres, 

trabajando en la familia y la comunidad para prevenir el maltrato infantil, la 

violencia contra la mujer y el maltrato familiar en general. (23) 

El propósito de esta investigación fue determinar la relación de la violencia de 

género y la autonomía económica en mujeres con y sin independencia financiera 

en Lima, Perú. Se propone como pregunta analizar, ¿Cuál es la relación de la 
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violencia de género y la autonomía económica en mujeres con y sin independencia 

financiera en Lima, Perú? 

Métodos 

El presente estudio tuvo un enfoque cuantitativo, con un diseño correlacional no 

experimental, de nivel descriptivo y corte transversal. (24) La muestra estuvo 

compuesta por 100 mujeres mayores de edad, todas víctimas de violencia de 

género. Esta metodología permitió analizar y describir las características 

sociodemográficas de las participantes, así como explorar posibles relaciones 

entre estas variables y la experiencia de violencia, sin manipular las condiciones 

del estudio, garantizando así una visión objetiva y representativa de la situación 

analizada.  

La mayoría (56%) tenía más de 35 años, mientras que el 30% tenía entre 26 y 34 

años, y el 14% eran jóvenes entre 18 y 25 años. En cuanto al grado de instrucción, 

predominaban aquellas con educación secundaria (65%), seguidos por 

participantes con educación superior (26%); el 8% contaba con educación primaria 

y el 1% no tenía instrucción formal. Respecto al estado civil, el 48% vivía en 

convivencia, el 34% era soltera y el 18% estaba casada. En términos del número de 

hijos, el 50% tenía entre 2 y 3 hijos, el 42% tenía de 0 a 1 hijo y el 8% contaba con 

más de 3 hijos. 

Para la recopilación de datos se utilizó la técnica de encuesta, empleando como 

instrumento un cuestionario validado por seis expertos mediante análisis de 

contenido. Posteriormente, se llevó a cabo una prueba piloto para evaluar la 

fiabilidad del cuestionario, obteniéndose un coeficiente de confiabilidad de KR-20 

= 0.80 para las preguntas dicotómicas. (25). El cuestionario incluyó preguntas 

politómicas para identificar características sociodemográficas y preguntas 
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dicotómicas para medir las dimensiones de Autonomía Económica (AE) y Violencia 

de Género (VG). 

Los datos recopilados fueron procesados con el software estadístico SPSS versión 

25. En el análisis descriptivo se realizó la tabulación de frecuencias y la distribución 

porcentual para examinar las características de las variables. Para el análisis 

inferencial, se aplicó la prueba de correlación de Pearson, utilizando un nivel de 

confianza del 95%, lo que permitió evaluar la relación entre las variables de estudio, 

especialmente en las dimensiones de Autonomía Económica y Violencia de 

Género, garantizando así la validez estadística de los resultados. 

El estudio respetó los principios éticos establecidos en la Declaración de Helsinki, 

asegurando el consentimiento informado, la voluntariedad de la participación y la 

confidencialidad de los datos y el respeto(26) hacia las mujeres participantes de la 

comunidad de Chorrillos. Además, se garantizaron procedimientos éticos para 

proteger la dignidad y los derechos de las participantes, siguiendo 

recomendaciones previas para investigaciones con poblaciones vulnerables. (27) 

Resultados 

En la tabla 1, el 41% de las mujeres indicó que trabajaba, mientras que el 59% no 

tenía empleo. De las mujeres que no trabajan, la mayoría (88,1%) señaló que su 

principal motivo era el cuidado del hogar, seguido por un 6,8% que consideró que 

el pago era insuficiente. Entre quienes sí laboran, el 56,1% trabaja entre 8 y 9 horas 

diarias. En cuanto al aporte económico al hogar, el 63% identificó a su pareja como 

el principal proveedor, mientras que solo el 8% de las mujeres indicaron ser la 

principal fuente de ingreso (tabla 1). 

Tabla 1. Aspectos económicos 
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Indicadores Ítems F % válido 
Trabaja Sí 41 41,0 

No 59 59,0 
Motivos por el 
cual no trabaja 

Cuidado del hogar 52 88,1 
No necesito 2 3,4 
Mi esposo no quiere 1 1,7 
Pago insuficiente 4 6,8 
Total 59 100,0 

Horas 
dedicadas al 
trabajo 
remunerado 

4-6 12 29,3 
8-9 23 56,1 
>9 6 14,6 
Total 41 100,0 

Persona con 
mayor aporte 
económico al 
hogar 

Pareja 63 63.0 
Hijo 7 7,0 
Otro miembro 22 22,0 
Yo 8 8,0 

La tabla muestra que el 61% de las participantes sufrió violencia de género, 

mientras que el 39% no reportó haber sido víctima de este tipo de violencia. Entre 

las mujeres afectadas, la violencia psicológica fue la forma más prevalente, 

afectando al 90,2% de ellas. Además, el 65,6% de quienes sufrieron violencia de 

género también experimentaron violencia física, y el 23% reportó haber sufrido 

violencia sexual. 

Tabla 2. Violencia de género 

Indicadores Ítems F % Válido 
Violencia de género Sí 61 61,0 

No 39 39,0 
Total 100 100,0 

Violencia psicológica / 
Vive con el agresor  

Sí 55 90,2 
No 6 9,8  
Total 61 100,0 
 28 51% 

Violencia física / Vive 
con el agresor 

Sí 40 65,6 
No 21 34,4 
Total 61 100,0 
 16 40,0 

Violencia Sexual / Vive 
con el agresor 

Sí 14 23,0 
No 47 77,0 
Total 61 100,0 
 8 57,0 

Los resultados de la tabla cruzada 3 y la figura 1, reflejan una asociación entre la 
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autonomía económica y la experiencia de violencia de género. Del total de mujeres 

encuestadas (100), el 61% de aquellas que tienen autonomía económica (es decir, 

que trabajan) reportaron sufrir violencia de género. De manera similar, el 63% de 

las mujeres que no tienen empleo también experimentaron violencia de género. 

Estos hallazgos indican que, independientemente de si las mujeres cuentan con 

autonomía económica o no, la prevalencia de violencia de género sigue siendo alta. 

Tabla 3. Tabla cruzada Autonomía económica y violencia de género 

 Violencia de género Total 
Sí No 

Autonomía 
económica 

Sí Recuento 25 16 41 
% del total 25,0% 16,0% 41,0% 

No Recuento 37 22 59 
% del total 37,0% 22,0% 59,0% 

Total Recuento 62 38 100 
% del total 62,0% 38,0% 100,0% 

 

Figura 1. Violencia de género y autonomía económica 

 

Figura 1. Violencia de género y autonomía económica 
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Los resultados de la prueba de hipótesis, presentados en la tabla 4, mostraron que 

no hubo una relación significativa entre la autonomía económica y la violencia de 

género, ya que el valor de significancia fue p=0,862p = 0,862p=0,862, superior al 

umbral de p>0,05p > 0,05p>0,05. Además, el coeficiente de correlación de Pearson 

fue r=−0,018r = -0,018r=−0,018, indicando una correlación inversa débil entre 

ambas variables. Esto sugiere que la autonomía económica de las mujeres no se 

relacionó de manera significativa con la experiencia de violencia de género en esta 

muestra. 

Tabla 4. Prueba de hipótesis 

 Autonomía 
Económica 

Violencia de 
género 

Autonomía 
Económica 

Correlación de Pearson 1 -,018 
Sig. (bilateral)  ,862 
N 100 100 

Violencia de 
género 

Correlación de Pearson -,018 1 
Sig. (bilateral) ,862  
N 100 100 

 

Discusión 

Respecto a los Aspectos Económicos, la mayoría de las mujeres (59%) no 

trabajaban debido principalmente a las responsabilidades del hogar (88,1%), lo que 

refleja una persistente carga doméstica que limita su acceso al empleo 

remunerado. Estos hallazgos coinciden con lo reportado por Minot SS y otros, 

quienes señalaron que el trabajo no remunerado sigue siendo un factor invisible 

que afecta la participación económica de las mujeres y refuerza su dependencia 

financiera. (28) Además, aunque el 41% de las mujeres tenía empleo, estas 

trabajaban en su mayoría jornadas largas (56,1%), lo que sugiere condiciones 

laborales desfavorables. Investigaciones publicadas indican que el empleo a 
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tiempo parcial y las largas jornadas perpetúan la vulnerabilidad de las mujeres y 

refuerzan su posición como trabajadoras secundarias en el hogar. (29) Asimismo, la 

dependencia financiera hacia la pareja (63% identificó a la pareja como principal 

proveedor) podría aumentar la exposición a la violencia de género. Esto es 

consistente con el fenómeno de backlash señalado en un estudio, donde el empleo 

femenino puede provocar una reacción negativa por parte de los hombres al 

desafiar las normas tradicionales de poder. (30) Del mismo modo, resulta 

interesante no desestimar, el contexto cultural y las normas de género, de acuerdo 

con Insarauto V, el empleo parcial perpetúa la posición secundaria de las mujeres, 

aumentando su riesgo de violencia y refuerza los estereotipos tradicionales (29) que 

actúan en detrimento del bienestar físico, psicológico y social de las féminas. 

En cuanto a la Violencia de Género, se evidencia una preocupante alta prevalencia 

(61%), con un predominio significativo de la violencia psicológica (90,2%), seguida 

por violencia física (65,6%) y sexual (23%). Estos hallazgos se alinean con 

investigaciones que destacan cómo la violencia psicológica no solo es la forma 

más prevalente, sino también la más insidiosa, debido a su impacto profundo y 

duradero en la salud mental de las víctimas. Al respecto, Akter F y Deeba F, resaltan 

que la violencia psicológica es un predictor independiente del desarrollo de 

trastornos como el estrés postraumático (PTSD), ansiedad y depresión, 

subrayando la gravedad de esta forma de abuso no físico. (31) Asimismo, la 

prevalencia de violencia física y sexual observada en nuestro estudio se relaciona 

con el patrón de abuso múltiple descrito por un antecedente científico consultado, 

donde se encontró que, más allá de sus causas, la violencia sexual –especialmente 

durante la adolescencia– aumenta significativamente el riesgo de desarrollar 

problemas de salud mental a largo plazo, incluyendo pensamientos suicidas y 

conductas autolesivas. (32) 
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Otra investigación encontró que la violencia psicológica y económica fueron las 

formas más frecuentes de abuso, reflejando dinámicas de poder subyacentes y un 

control coercitivo significativo ejercido por los agresores. (33) Esta constatación 

apoya los resultados de nuestro estudio, donde la dependencia económica hacia 

la pareja amplifica la vulnerabilidad de las mujeres frente a diversas formas de 

violencia. En ese sentido, Hayes BE y Kopp PM destacaron que el control coercitivo, 

una forma de violencia psicológica, impacta significativamente en la salud mental 

de las mujeres, aumentando el riesgo de depresión y ansiedad; además, este 

estudio resalta la importancia de reconocer la violencia psicológica como una 

forma de abuso tan destructiva como la violencia física o sexual, reforzando la 

necesidad de intervenciones que aborden específicamente estas dinámicas 

menos visibles pero altamente perjudiciales. (34) 

Al asociar las variables Autonomía Económica y Violencia de Género, se encontró 

que tanto las mujeres con empleo (61%) como aquellas sin empleo (63%) 

experimentaron niveles similares de violencia de género, lo que contradice la 

hipótesis de que la autonomía económica actúa como un factor protector contra 

el abuso. Por tanto, la independencia financiera no siempre es suficiente para 

mitigar el riesgo de violencia. Este hallazgo coindice con la investigación con un 

estudio donde se encontró que el empleo puede ser tanto un factor protector como 

de riesgo, debido a las desigualdades sociales persistentes y a la existencia de 

tácticas de control financiero por parte de los agresores. (35) Esta perspectiva 

también fue reforzada por Steinert JI y otros, quienes señalaron que, a pesar de que 

las féminas cuenten con empleo estable, en reiteradas ocasiones enfrentan abuso 

económico, donde sus ingresos son controlados por sus parejas, de esta manera 

se ve limitada limitándose la verdadera autonomía económica y se perpetúa su 

vulnerabilidad. (36) 
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Incluso cuando las mujeres tienen poder de decisión en el hogar, a partir de su 

autonomía económica, pueden enfrentar violencia de pareja como resultado de la 

percepción de amenaza a los roles tradicionales masculinos. (37) Este hallazgo 

coincide con los resultados del presente estudio al sugerir que el empoderamiento 

económico puede desencadenar reacciones negativas por parte de los agresores, 

que buscan reafirmar su control tradicional. Además, la autonomía económica 

puede ser limitada o anulada por prácticas de control coercitivo que subyacen 

como patrones culturales y de comportamiento que afectan a las mujeres más allá 

de su empleo o estatus financiero. (38) Por otro lado, las normas de género 

restrictivas pueden limitar los beneficios de la autonomía económica, 

especialmente en contextos donde las mujeres aún son vistas como las principales 

cuidadoras del hogar. Este fenómeno puede explicar por qué, incluso cuando 

tienen un empleo digno, las mujeres siguen vulnerables a la violencia de género. 
(39) 

Los resultados de la prueba de hipótesis indican que no existe una correlación 

significativa entre la autonomía económica y la violencia de género 

respectivamente (p=0.862), (r=−0.018), lo que sugiere que contar con ingresos 

propios no garantiza protección contra el abuso. Estos hallazgos coinciden con el 

estudio de Bouma S, quien encontró que la relación entre independencia 

económica y violencia es compleja, influenciada por dinámicas de control y normas 

tradicionales de género.(35) Otro estudio también aporta que la desigualdad de 

género a nivel societal amplifica el riesgo de violencia, incluso para mujeres con 

ingresos propios, aspecto que resalta cómo las estructuras patriarcales continúan 

afectando negativamente la salud integral de las mujeres al incrementar su 

exposición a diversas formas de abuso. (40) 

También, Meler T destaca que el control financiero ejercido por los maridos limita 
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la verdadera autonomía económica de las mujeres, perpetuando su vulnerabilidad 

y afectando su bienestar emocional y psicológico. (41) De igual forma, Manzoor S y 

colaboradores argumentan que la violencia está intrínsecamente ligada a la 

desigualdad de poder, ello explica por qué la independencia económica no siempre 

reduce el abuso y, al contrario, puede agravar el impacto en la salud integral de las 

mujeres, exacerbando síntomas de ansiedad y depresión.(42) Por último, 

Dzinamarira TR y otros, subrayan la necesidad de intervenciones transformadoras 

de género, que no solo fomenten la autonomía económica, sino que también 

aborden las normas de control coercitivo que afectan profundamente la salud 

integral de las mujeres.(43) 

Conclusiones 

Esta investigación no encontró evidencia significativa de que la autonomía 

económica actúe como un factor protector frente a la violencia de género en 

mujeres peruanas, independientemente de su independencia financiera. A pesar de 

que se anticipaba una menor prevalencia de violencia entre mujeres con empleo, 

los resultados mostraron que tanto aquellas con autonomía económica (61%) 

como sin ella (63%) sufrieron niveles similares de violencia. Estos hallazgos 

sugieren que la independencia financiera, por sí sola, no mitiga el riesgo de abuso, 

desafiando la hipótesis convencional y corroborando estudios previos que indican 

posibles reacciones adversas (backlash) cuando las mujeres desafían los roles de 

género tradicionales. 

El predominio de la violencia psicológica (90,2%), seguido de violencia física 

(65,6%) y sexual (23%), subraya el impacto negativo y multifacético de la violencia 

de género sobre la salud integral y el bienestar psicológico de las mujeres 

afectadas. Estos resultados son consistentes con investigaciones previas que 
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destacan la prevalencia e impacto de la violencia psicológica como un predictor de 

problemas de salud mental, incluyendo ansiedad y depresión. 

La ausencia de correlación significativa entre autonomía económica y violencia de 

género (p=0,862; r=-0,018) destaca la complejidad de esta relación y sugiere que el 

acceso a ingresos no siempre se traduce en mayor protección frente a la violencia. 

Factores como el control coercitivo ejercido por la pareja y las normas de género 

persistentes limitan el efecto protector de la autonomía económica, perpetuando 

la vulnerabilidad de las mujeres. 

Por último, son necesarias intervenciones multidisciplinarias que aborden las 

dinámicas de poder en las relaciones y desafíen las normas socioculturales que 

perpetúan la desigualdad de género. En este contexto, el empoderamiento 

económico de la mujer, debe ir acompañado de estrategias que promuevan el 

bienestar psicológico y la salud integral de las mujeres para reducir efectivamente 

la prevalencia de violencia de género. 
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