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1. Antecedentes
Objetivos, modificaciones y metodología



Violencia 
Intrafamiliar

Otros ámbitos 
de violencia+

Factores de 
riesgo y 

protectores

Versión 2017
Muestra de 15 a 65 años

Violencia a 
Adultas Mayores

Versión 2019
Muestra de 15 a 65 años y muestra de 66 años y más

Antecedentes y modificaciones

VIF Psicológica, Física, 
Sexual y Económica

Violencia en el ámbito 
de espacios públicos, 
educacional y laboral

Opiniones y actitudes frente a roles, 
características de la pareja y parejas 

anteriores, familia extendida y 
participación en redes

Objetivo General

Obtener información relevante sobre la magnitud y características de la violencia de género que afecta a mujeres de zonas urbanas a
nivel nacional y regional, que permita orientar las políticas de prevención y control en estas materias.

+ +
Consecuencias 
psicológicas de 

la violencia

+



Ficha técnica

Tipo de Estudio Cuantitativo con aplicación de encuesta estructurada mediante Tablet a una muestra probabilística.

Grupo Objetivo Mujeres entre 15 años y más, residentes en las zonas urbanas de las 16 regiones del país.

Diseño Muestral Aleatorio Estratificado por conglomerados en tres etapas (polietápico), cada una de ellas definida de la
siguiente forma:
Unidad de Muestreo Primaria (UMP): Manzana/entidad
Unidad de Muestreo Secundaria (UMS): Hogar
Unidad de Muestreo Terciaria (UMT): Personas.

Tamaño Muestral • Para la muestra de 15 a 65 años, la muestra obtenida fue de 6.775 casos, cuyo error muestral absoluto
será de 1,2%.

• Para la muestra de 66 años y más la muestra obtenida fue de 960 casos, cuyo error muestral absoluto
máximo es de 3,2%

Terreno Desde el 18 de diciembre del 2019 hasta el 08 de Marzo de 2020

Ponderación Se crearon cuatro ponderadores para analizar los datos levantados en el estudio:
Muestra 15 a 65 años:
1. Ponderador total: Según grupo etario y región
2. Ponderador regional: Según grupo etario.

Muestra 15 años y más:
1. Ponderador total: Según grupo etario y región
2. Ponderador regional: Según grupo etario.



Descripción de los indicadores

Periodo de indicador
Tipo de violencia/Ámbito de 

violencia

Muestra utilizada en la medición 
del indicador Comparable

2012-2017-2020*Mujeres de 15 a 
65 años

Mujeres mayores 
de 66 años

Violencia General Si Si Sí

Violencia Psicológica Si Si Sí

Violencia Física Si Si Sí

Violencia Sexual Si Si Sí

Violencia Económica Si Si Sí (2017)

Ámbito Laboral Si Si Sí (2017)

Ámbito Educacional Si Si Sí (2017)

Ámbito Espacios Públicos Si Si Sí (2017)

Delitos Sexuales en la Niñez Si Si Sí 

Violencia Adultas Mayores No Si No

VIDA

VIDA

VIDA

VIDA

VIDA

VIDA

VIDA

VIDA

VIDA

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

* La comparabilidad con versiones anteriores de la encuesta corresponde a la muestra de 15 a 65 años

Vida: Mujeres han sido víctimas alguna vez en su vida (últimos doce meses o antes).
Año : Mujeres han sido víctimas durante los últimos doce meses. 

Indicadores por periodo 2 tipos: VIDA AÑO



2. Resultados de indicadores comparables*
Prevalencia vida y año para VIF General, Psicológica, Física, Sexual, Económica, tipo de agresores 
para violencia psicológica y física, y consecuencias psicológicas de la violencia

* La comparabilidad con versiones anteriores de la encuesta corresponde a la muestra de 15 a 65 años



2.1 Violencia Intrafamiliar General



32,6%
38,2%

41,4%

2012 2017 2020

La variación entre 2017 y 2020 es estadísticamente significativa

VIDA AÑO

Violencia Intrafamiliar General

* Considera la ocurrencia de al menos un episodio de VIF Psicológica, Física o Sexual

Total País
Prevalencia VIF General*

Porcentaje de mujeres (15 a 65 años) que señala haber 
sufrido algún tipo de violencia antes o durante los últimos 

doce meses

Total País
Prevalencia VIF General*

Porcentaje de mujeres (15 a 65 años) que señala haber 
sufrido algún tipo de violencia durante los últimos doce 

meses

18,2%
21,0% 21,7%

2012 2017 2020



Violencia Intrafamiliar General
Desagregación de VIF General

6,7%

16,3%

35,9%

6,9%

15,5%

38,3%

Sexual

Física

Psicológica

2020 2017

VIDA AÑO

2,1%

4,4%

20,2%

2,8%

3,7%

20,2%

Sexual

Física

Psicológica

2020 2017

La variación entre 2017 y 2020 es estadísticamente significativa



Violencia Intrafamiliar General
Región, tramos de edad y grupo socioeconómico

Región del Biobío 2020 Región de Ñuble 2020

26,0% 22,7%

13,9%

14,7%

12,6%

13,1%

16,5%

15,6%

14,3%

23,5%

24,9%

21,8%

22,7%

12,3%

19,7%

17,6%

16,5%

14,6%

19,6%

15,9%

20,8%

24,5%

25,4%

25,5%

19,8%

19,3%

23,4%

29,5%

21,9%

24,7%

26,4%

29,0%

Región de Magallanes y de la Antártica Chilena

Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo

Región de Los Lagos

Región de Los Ríos

Región de la Araucanía

Región del Biobío

Región del Maule

Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins

Región Metropolitana

Región de Valparaíso

Región de Coquimbo

Región de Atacama

Región de Antofagasta

Región de Tarapacá

Región de Arica y Parinacota

2020 2017

La variación entre 2017 y 2020 es estadísticamente significativa

13,5% 16,4%
21,5%

16,5% 18,3%

25,1%

12,7%
17,3%

26,8%

Alto Medio Bajo

Prevalencia VIF General según GSE

2012 2017 2020

29,2%
25,4%

20,8% 18,0%
14,4%

7,5%

25,2%
28,9% 24,7%

15,6%
20,5%

13,4%

29,4% 34,5% 22,1%

18,3%
17,7%

13,6%

15 a 18
años

19 a 25
años

26 a 35
años

36 a 45
años

46 a 55
años

56 a 65
años

Prevalencia VIF General según Tramo Etario

2012 2017 2020

AÑO



2.2 Violencia Psicológica



Violencia Psicológica

Total País
Prevalencia VIF Psicológica Vida

Porcentaje de mujeres (15 a 65 años) que señala haber sufrido 
violencia psicológica general antes o durante los últimos doce 

meses

Total País
Prevalencia VIF Psicológica Año

Porcentaje de mujeres (15 a 65 años) que señala haber sufrido 
violencia psicológica general durante los últimos doce meses

31,4%
35,9% 38,3%

2012 2017 2020

16,8%
20,2% 20,2%

2012 2017 2020

VIDA AÑO

La variación entre 2017 y 2020 es estadísticamente significativa



Violencia Psicológica

REACTIVO 2020

La han celado o controlado 11,1%

La han insultado 9,5%

Le han dicho que todas las cosas que hace están mal, que es torpe, que no sirve para nada 7,8%

La han menospreciado o humillado frente a otras personas 6,2%

Cuando se enojan con usted, golpean paredes o rompen cosas de la casa 5,1%

Han amenazado con herirla o dañarla a Ud. o a alguien o algo que a usted le importa 2,2%

Han destruído sus pertenencias 1,9%

Le han quitado a sus hijos o hijas o la han amenazado con quitárselos 1,6%

La han amenazado con matarla 1,5%

La han amenazado con suicidarse o matar o dañar a sus hijos o hijas 1,3%

AÑO



Violencia Psicológica

La variación entre 2017 y 2020 es estadísticamente significativa

* Para efectos de comparación con mediciones anteriores, la Región del Biobío también considera la muestra perteneciente a la Región de Ñuble

Región del Biobío 2020 Región de Ñuble 2020

24,7% 21,0%

Totales por Región
Prevalencia VIF Psicológica

Porcentaje de mujeres (15 a 65 años) que señala haber sufrido violencia psicológica en los últimos doce meses

16,2%
17,3%

19,4%

12,3%

21,3%
21,1%

23,6% 22,8%

13,3%
15,4% 16,0%

12,8%
12,4%

13,7%
12,7%

26,6%
24,7%

23,1%
21,2%

26,9%

21,3%

18,1% 17,8%

23,4% 24,0%
22,3%

19,9%

14,8%

18,3%

12,5%

Región de
Arica y

Parinacota

Región de
Tarapacá

Región de
Antofagasta

Región de
Atacama

Región de
Coquimbo

Región de
Valparaíso

Región
Metropolitana

Región del
Libertador

Gral. Bernardo
O'Higgins

Región del
Maule

Región del
Biobío

Región de la
Araucanía

Región de Los
Ríos

Región de Los
Lagos

Región de
Aysén del Gral.
Carlos Ibáñez

del Campo

Región de
Magallanes y

de la Antártica
Chilena

2017 2020

AÑO



2.3 Violencia Física



Violencia Física

La variación entre 2017 y 2020 es estadísticamente significativa

Total País
Prevalencia VIF Física Vida

Porcentaje de mujeres (15 a 65 años) que señala haber sufrido 
violencia física general antes o durante los últimos doce meses

Total País
Prevalencia VIF Física Año

Porcentaje de mujeres (15 a 65 años) que señala haber sufrido 
violencia física general durante los últimos doce meses

15,7% 16,3% 15,5%

2012 2017 2020

5,8% 4,4% 3,7%

2012 2017 2020

VIDA AÑO



Violencia Física

REACTIVO 2020

La han empujado, arrinconado o tirado el pelo 2,4%

La han abofeteado 1,7%

Le han tirado cosas que pudieran herirla 1,6%

La han golpeado con el puño, el pie o con alguna otra cosa que pudiera herirla o la han mordido 1,4%

La han arrastrado o dado una golpiza 0,8%

La han amarrado o encerrado 0,4%

Han intentado estrangularla 0,4%

La han amenazado con una pistola, cuchillo u otra arma blanca 0,3%

Han intentado quemarla o la han quemado 0,2%

La han dañado con una pistola, cuchillo u otra arma 0,2%

AÑO



Violencia Física

La variación entre 2017 y 2020 es estadísticamente significativa

* Para efectos de comparación con mediciones anteriores, la Región del Biobío también considera la muestra perteneciente a la Región de Ñuble

Región del Biobío 2020 Región de Ñuble 2020

5,9% 4,7%

Totales por Región

Prevalencia VIF Física Año

Porcentaje de mujeres (15 a 65 años) que señala haber sufrido violencia física en los últimos doce meses

2,9% 3,0%
3,8%

3,3% 3,4% 2,7%

6,0%

3,6% 3,1% 2,8%

3,8% 3,2%

1,3%
3,5% 2,2%

4,9% 6,1%

2,4%
2,6% 3,4% 4,7%

3,1%
4,7% 3,5% 5,6%

2,7% 2,6%
5,3% 3,7% 2,8%

Región de
Arica y

Parinacota

Región de
Tarapacá

Región de
Antofagasta

Región de
Atacama

Región de
Coquimbo

Región de
Valparaíso

Región
Metropolitana

Región del
Libertador

Gral. Bernardo
O'Higgins

Región del
Maule

Región del
Biobío

Región de la
Araucanía

Región de Los
Ríos

Región de Los
Lagos

Región de
Aysén del Gral.
Carlos Ibáñez

del Campo

Región de
Magallanes y

de la Antártica
Chilena

2017 2020

AÑO



Violencia Física

Total País
Consecuencias físicas de la agresión

Como consecuencia de estas situaciones, ¿resultó con alguna de las siguientes consecuencias? 

5,1%

9,9%

0,0%

0,4%

0,8%

0,8%

1,2%

1,2%

2,3%

2,4%

2,5%

2,8%

2,9%

3,6%

12,0%

27,9%

47,3%

No sabe

No responde

Quedó con alguna discapacidad permanente

Resultó con alguna quemadura

Quedó con daños en algún organo interno

Resultó con algún diente roto

Tuvo que operarse

Quedó desfigurada

Quedó con alguna fractura, hueso roto

Tuvo un aborto o parto prematuro

Tuvo desmayos

No puede o no pudo mover u ocupar alguna parte del cuerpo

Otra lesión

Resultó con alguna torcedura, dislocación

Le quedaron cicatrices

Le quedaron marcas como moretones, rasguños o hematomas

No quedaron marcas visibles

* La medición de este indicador se realiza para el último episodio de violencia experimentado, el cual puede ser antes o durante los últimos doce meses



2.4 Tipo de agresores de violencia psicológica y física



Tipo de Agresores

70%

30,0%

Pareja/Pololo(a) y Ex pareja/Ex
pololo(a)

Familia

79,2%

20,8%

Pareja/Pololo(a) y Ex pareja/Ex
pololo(a)

Familia

Total País
Tipo de agresores VIF Psicológica

Tipo de agresor de mujeres (15 a 65 años) que señala haber 
sufrido violencia psicológica

Total País
Tipo de agresores VIF Física

Tipo de agresor de mujeres (15 a 65 años) que señala haber sufrido 
violencia física

AÑOAÑO



2.5 Violencia Sexual



6,3% 6,7% 6,9%

2012 2017 2020

1,8% 2,1% 2,8%

2012 2017 2020

Violencia Sexual

La variación entre 2017 y 2020 es estadísticamente significativa

Total País
Prevalencia VIF Sexual Vida

Porcentaje de mujeres (15 a 65 años) que señala haber sufrido 
violencia sexual general antes o durante los últimos doce meses 

en contexto de pareja

Total País
Prevalencia VIF Sexual Año

Porcentaje de mujeres (15 a 65 años) que señala haber sufrido 
violencia sexual general durante los últimos doce meses en 

contexto de pareja

VIDA AÑO



Violencia Sexual

REACTIVO 2020

La obligó a tener relaciones sexuales cuando usted no lo deseaba 2,2%

La han forzado físicamente a tener relaciones sexuales cuando usted no lo deseaba 1,7%

La amenazó con negarle dinero para la casa si no tiene sexo o algún tipo de acto sexual cuando él/ella quiere 1,1%

La ha obligado a no protegerse sexualmente* 1,0%

La forzó a realizar algún acto sexual que usted encontró humillante o degradante 1,0%

La obligó a dejar algún método para evitar el embarazo 0,8%

La obligó a grabar contenidos sexuales o grabarse realizando actos sexuales* 0,7%

La obligó a ver videos o películas pornográficas sin su consentimiento * 0,6%

* Estos reactivos no se incluye en la construcción de los indicadores de prevalencia sexual, debido a que son variables que 
fueron solo medidas para el presente estudio.

AÑO



Violencia Sexual

La variación entre 2017 y 2020 es estadísticamente significativa

* Para efectos de comparación con mediciones anteriores, la Región del Biobío también considera la muestra perteneciente a la Región de Ñuble

Región del Biobío 2020 Región de Ñuble 2020

3,7% 4,2%

Totales por Región
Prevalencia VIF Sexual

Porcentaje de mujeres (15 a 65 años) que señala haber sufrido violencia sexual en los últimos doce meses en contexto de pareja

0,6%
2,5%

1,4%

2,5%

1,1% 2,9%

2,4%

1,6% 1,9% 1,7% 1,6% 0,9% 1,5% 1,6% 1,7%

5,1% 6,0%
4,1%

1,2%

6,9%

3,0%

1,8%

3,9% 2,8% 3,8% 3,6% 4,8%
1,6%

2,0% 1,2%

Región de
Arica y

Parinacota

Región de
Tarapacá

Región de
Antofagasta

Región de
Atacama

Región de
Coquimbo

Región de
Valparaíso

Región
Metropolitana

Región del
Libertador

Gral. Bernardo
O'Higgins

Región del
Maule

Región del
Biobío

Región de la
Araucanía

Región de Los
Ríos

Región de Los
Lagos

Región de
Aysén del Gral.
Carlos Ibáñez

del Campo

Región de
Magallanes y

de la Antártica
Chilena

2017 2020

AÑO



Violencia Sexual

Total País
Consecuencias físicas de la agresión

Como consecuencia de estas situaciones, ¿resultó con alguna de las siguientes consecuencias? 

2,0%

4,3%

0,1%

2,3%

3,7%

4,2%

7,0%

7,0%

72,7%

No sabe

No responde

Quedó estéril

Otro

Se contagió de una enfermedad de transmisión sexual (ETS)

Tuvo un aborto o parto prematuro

Actualmente tiene problemas sexuales

Quedó embarazada

Ninguno

* La medición de este indicador se realiza para el último episodio de violencia experimentado, el cual puede ser antes o durante los últimos doce meses



2.6 Consecuencias Psicológicas de la Violencia



Consecuencias psicológicas de la violencia

Angustia o miedo

VIF PSICOLÓGICA VIF FÍSICA VIF SEXUAL

Problemas para dormir

25,7% 37,7% 30,4%

Problemas nerviosos

30,3% 45,3% 35,0%

Pérdida o aumento del apetito

18,2% 30,3% 23,7%

41,0% 59,6% 42,1%

Tristeza, aflicción o depresión

37,9% 51,2% 38,7%

Problemas para concentrarse

25,7% 37,7% 30,4%



Consecuencias psicológicas de la violencia

13,3% - 15,5%

Ha dejado de ver a familiares y/o amigos

9,4% - 10,0%

Ha dejado de participar en alguna actividad 
que le gusta

9,9%8,0% -

Ha dejado de trabajar y/o estudiar

4,0% - 6,8%

Ha dejado de salir

Ninguno

VIF PSICOLÓGICA VIF FÍSICA VIF SEXUAL

33,3% 18,6% 31,3%

Otro

1,7% 3,0% 1,0%



2.7 Violencia Económica



11,5% 9,5%

2017 2020

Violencia Económica

Total País
Prevalencia VIF Económica Año

Porcentaje de mujeres (15 a 65 años) que señala haber 
sufrido violencia económica durante los últimos doce 

meses

AÑO

La variación entre 2017 y 2020 es estadísticamente significativa

* No se presenta el indicador de violencia económica año 2012 ya que  no es comparable con versiones posteriores.

REACTIVO 2020

Le reprocha/ba que viva/iera de su dinero 4,9%

Se ha negado alguna vez a darle dinero para los 
gastos del hogar, aun cuando él/ella tiene dinero 
para otras cosas

4,4%

Ud. no dispone de dinero él/ella no le permite 
manejar dinero

3,6%

No le permite tomar decisiones respecto de los 
gastos de la csasa, él/ella define en qué se gasta el 
dinero sin considerar su opinión

3,0%

Le prohíbe/prohibía buscar trabajo o trabajar 2,6%

Ha tomado su dinero o ahorros en contra de su 
voluntad

1,8%

La ha endeudado contra su voluntad 1,8%

AÑO



Violencia Económica

* Para efectos de comparación con mediciones anteriores, la Región del Biobío también considera la muestra perteneciente a la Región de Ñuble

Región del Biobío 2020 Región de Ñuble 2020

8,7% 10,5%

Totales por Región
Prevalencia VIF Económica

Porcentaje de mujeres (15 a 65 años) que señala haber sufrido violencia económica en los últimos doce meses

8,4%

12,3% 12,6%

6,0%

19,1%

7,1%

12,2% 13,3%

7,8%

12,9%
9,6%

8,0%

13,1%

4,1%
5,3%

11,5%

13,3%

6,2%

9,7%
10,0%

8,9% 9,7%

17,3%

7,6%
9,0%

7,0%

13,4%

5,7%

11,5%

8,2%

Región de
Arica y

Parinacota

Región de
Tarapacá

Región de
Antofagasta

Región de
Atacama

Región de
Coquimbo

Región de
Valparaíso

Región
Metropolitana

Región del
Libertador

Gral. Bernardo
O'Higgins

Región del
Maule

Región del
Biobío

Región de la
Araucanía

Región de Los
Ríos

Región de Los
Lagos

Región de
Aysén del Gral.
Carlos Ibáñez

del Campo

Región de
Magallanes y

de la Antártica
Chilena

2017 2020

AÑO

La variación entre 2017 y 2020 es estadísticamente significativa



2.8 Denuncia



27,6%

36,0%

12,0%

22,8%

36,5%

23,0%
19,0%

29,0%

16,3%

VIF Psicológica VIF Física VIF Sexual

2012 2017 2020

Denuncia

Total País
Denuncia del último episodio de violencia

La última vez que ocurrió un episodio de violencia, ¿hizo Ud. una denuncia?

* La medición de este indicador se realiza para el último episodio de violencia experimentado, el cual puede ser antes o durante los últimos doce meses

La variación entre 2017 y 2020 es estadísticamente significativa



Motivo de no denuncia

16,8%

12,4%

12,3%

3,8%

5,2%

6,6%

7,1%

20,0%

Otra razón

No sabe

No responde

Las cosas mejoraron o él/ella
pidió disculpas o me dijo que

no volvería a suceder

No sabía que podía denunciar
esta situación

No creo que denunciar sirva o
había denunciado antes y no

pasó nada

Me daba vergüenza contar mi
situación

Porque no fue algo serio y no
lo consideré necesario

14,2%

6,7%

6,5%

5,6%

6,9%

8,1%

11,4%

13,6%

Otra razón

No sabe

No responde

No sabía que podía denunciar
esta situación

Tuve miedo de que me pasara
algo a mi o a mis hijos o hijas

o familiares o conocidos o…

No creo que denunciar sirva o
había denunciado antes y no

pasó nada

Me daba vergüenza contar mi
situación

Porque no fue algo serio y no
lo consideré necesario

17,1%

7,9%

7,4%

5,9%

6,8%

7,5%

11,0%

13,1%

No responde

No sabe

Otra razón

Porque no fue algo serio y no
lo consideré necesario

No creo que denunciar sirva
o había denunciado antes y

no pasó nada

Las cosas mejoraron o él/ella
pidió disculpas o me dijo que

no volvería a suceder

Tuve miedo

Me daba vergüenza contar
mi situación

VIF PSICOLÓGICA VIF FÍSICA VIF SEXUAL

* Se presentan solo las 5 primeras categorías
* El porcentaje fue construido a partir del total de menciones 



Contacto con instituciones

Total País
Contacto con Instituciones

Luego de efectuarse la denuncia, ¿fue contactada por la Fiscalía, las policías, o citada a algún tribunal?

VIF PSICOLÓGICA VIF FÍSICA VIF SEXUAL

39,8% 40,6% 38,9%

26,7% 26,3% 39,4%

Tribunal

Fiscalía

Carabineros/PDI

Ninguno

10,5% 10,4% 9,1%

20,7% 19,6% 7,5%



3. Violencia contra la Mujer en Otros
Ámbitos*
Prevalencia vida y año para la violencia en el ámbito de espacios públicos, laboral, educativo y 
delitos sexuales en la niñez

* La comparabilidad con versiones anteriores de la encuesta corresponde a la muestra de 15 a 65 años



3.1 Violencia en el Ámbito de Espacios Públicos



Violencia en el Ámbito de Espacios Públicos

La variación entre 2017 y 2020 es estadísticamente significativa

VIDA

AÑO

25,0%

46,9%

2017

2020

Total País

Prevalencia Violencia en el Ámbito de Espacios Públicos

8,1%

17,9%

2017

2020

REACTIVO 2020

La ofendió o denigró con frases o palabras obsenas de tipo 
sexual por ser mujer

36,6%

Hizo que sintiera miedo de sufrir un ataque o abuso sexual 23,3%

Tocó su cuerpo sin su consentimiento 20,6%

La han agredido físicamente 9,4%

La obligó a tener relaciones sexuales o intentó forzarla a tener 
relaciones sexuales

3,8%

La obligó a realizar actos sexuales o a tener relaciones 
sexuales a cambio de dinero u otros beneficios

1,0%

VIDA



* Para efectos de comparación con mediciones anteriores, la Región del Biobío también considera la muestra perteneciente a la Región de Ñuble

Región del Biobío 2020 Región de Ñuble 2020

17,3% 13,7%

Totales por Región
Prevalencia Violencia en el Ámbito de Espacios Públicos

Porcentaje de mujeres (15 a 65 años) que señala haber sufrido violencia en espacios públicos en los últimos doce meses

Violencia en el Ámbito de Espacios Públicos

4,9%

2,1%

4,8%
2,6% 2,7% 3,4%

12,7%

7,5%

1,4%
4,1%

8,7%
7,0%

4,3%
2,9% 3,6%

16,2%
14,5%

18,0%

12,5%

14,4% 16,1%

21,1%

13,2%

18,4%
16,6%

14,7%
16,8%

8,3%

13,0%
11,7%

Región de
Arica y

Parinacota

Región de
Tarapacá

Región de
Antofagasta

Región de
Atacama

Región de
Coquimbo

Región de
Valparaíso

Región
Metropolitana

Región del
Libertador

Gral. Bernardo
O'Higgins

Región del
Maule

Región del
Biobío

Región de la
Araucanía

Región de Los
Ríos

Región de Los
Lagos

Región de
Aysén del Gral.
Carlos Ibáñez

del Campo

Región de
Magallanes y

de la Antártica
Chilena

2017 2020

La variación entre 2017 y 2020 es estadísticamente significativa

AÑO



3.2 Violencia en el Ámbito Laboral



Violencia en el Ámbito Laboral

9,6%

17,8%

2017

2020

2,2%

4,8%

2017

2020

La variación entre 2017 y 2020 es estadísticamente significativa

Total País

Prevalencia Violencia en el Ámbito Laboral

VIDA

AÑO

REACTIVO 2020

La ignoró, ofendió, menospreció, subestimó o denigró por ser 
mujer

13,0%

Le hizo insinuaciones o propuestas de tipo sexual a cambio de 
mejoras en el trabajo

7,7%

Tomó represalias contra usted por haberse negado a sus 
pretensiones

3,3%

Tocó su cuerpo sin su consentimiento 3,2%

La agredió físicamente 2,0%

La obligó a tener relaciones sexuales o intentó forzarla a tener 
relaciones sexuales

1,1%

VIDA



* Para efectos de comparación con mediciones anteriores, la Región del Biobío también considera la muestra perteneciente a la Región de Ñuble

Región del Biobío 2020 Región de Ñuble 2020

6,0% 5,1%

Totales por Región
Prevalencia Violencia en el Ámbito Laboral

Porcentaje de mujeres (15 a 65 años) que señala haber sufrido violencia laboral en los últimos doce meses

Violencia en el Ámbito Laboral

2,0% 2,1% 1,6% 1,1% 1,9% 1,3%
3,1%

2,0% 0,3%
1,7%

1,5% 1,1% 0,7%
1,7% 3,1%

5,2% 5,0% 5,3% 5,5% 4,0% 4,6% 5,2% 2,4% 3,6%
5,8%

3,5%
5,6%

3,2%
5,4% 3,5%

Región de
Arica y

Parinacota

Región de
Tarapacá

Región de
Antofagasta

Región de
Atacama

Región de
Coquimbo

Región de
Valparaíso

Región
Metropolitana

Región del
Libertador

Gral. Bernardo
O'Higgins

Región del
Maule

Región del
Biobío

Región de la
Araucanía

Región de Los
Ríos

Región de Los
Lagos

Región de
Aysén del Gral.
Carlos Ibáñez

del Campo

Región de
Magallanes y

de la Antártica
Chilena

2017 2020

AÑO

La variación entre 2017 y 2020 es estadísticamente significativa



3.3 Violencia en el Ámbito Educativo



Violencia en el Ámbito Educativo

14,7%

18,9%

2017

2020

1,0%

1,2%

2017

2020

Total País

Prevalencia Violencia en el Ámbito Educativo

VIDA

AÑO

REACTIVO 2020

La ignoró, ofendió, menospreció, subestimó o denigró por ser
mujer

13,0%

Le hizo insinuaciones o propuestas de tipo sexual a cambio de
mejoras en el trabajo

7,7%

Tomó represalias contra usted por haberse negado a sus
pretensiones

3,3%

Tocó su cuerpo sin su consentimiento 3,2%

La agredió físicamente 2,0%

La obligó a tener relaciones sexuales o intentó forzarla a tener
relaciones sexuales

1,1%

La variación entre 2017 y 2020 es estadísticamente significativa

VIDA



* Para efectos de comparación con mediciones anteriores, la Región del Biobío también considera la muestra perteneciente a la Región de Ñuble

Región del Biobío 2020 Región de Ñuble 2020

2,3% 1,2%

Totales por Región
Prevalencia Violencia en el Ámbito Educativo

Porcentaje de mujeres (15 a 65 años) que señala haber sufrido violencia educativa en los últimos doce meses

Violencia en el Ámbito Educativo

0,8% 0,3% 1,2%
0,7% 1,5% 1,0% 1,0% 2,0%

0,0% 1,0%

0,7%
1,3%

0,3% 2,1%

0,7%

1,2% 1,5% 1,5%
0,9% 2,1% 1,7% 1,0% 1,0%

1,5%
2,1%

0,0%

2,2%

0,0% 0,7% 0,9%

Región de
Arica y

Parinacota

Región de
Tarapacá

Región de
Antofagasta

Región de
Atacama

Región de
Coquimbo

Región de
Valparaíso

Región
Metropolitana

Región del
Libertador

Gral. Bernardo
O'Higgins

Región del
Maule

Región del
Biobío

Región de la
Araucanía

Región de Los
Ríos

Región de Los
Lagos

Región de
Aysén del Gral.
Carlos Ibáñez

del Campo

Región de
Magallanes y

de la Antártica
Chilena

2017 2020

AÑO



3.4 Delitos Sexuales en la Niñez



Delitos Sexuales en la Niñez

Total País
Prevalencia Delitos Sexuales en la Niñez

Hasta los 14 años: ¿Recuerda si algún miembro de su familia, pareja o ex pareja, la tocó alguna vez sexualmente, o le hizo hacer algo sexual en 
contra de su voluntad, tal como tocaciones o besos en el área de connotación sexual, simulación de acto sexual, exhibir o registrar material 

pornográfico, etc.

VIDA

15,6%
9,8%

14,8%

2012 2017 2020

La variación entre 2017 y 2020 es estadísticamente significativa



* Para efectos de comparación con mediciones anteriores, la Región del Biobío también considera la muestra perteneciente a la Región de Ñuble

Región del Biobío 2020 Región de Ñuble 2020

15,4% 10,4%

Totales por Región
Prevalencia Delitos Sexuales en la Niñez

Porcentaje de mujeres (15 a 65 años) que señala haber sufrido delitos sexuales en la niñez antes o durante los últimos doce meses

9,4%
11,7%

7,3%
6,1% 7,0%

5,4%

12,5%

8,0%
6,5%

9,7% 10,2%

7,2%

3,3%

6,2%

8,1%

15,9%
14,4%

17,3%

11,2%

20,4%

14,0% 15,0%

10,9% 11,8%
14,4%

22,4%

10,9% 11,6%
13,2%

7,5%

Región de
Arica y

Parinacota

Región de
Tarapacá

Región de
Antofagasta

Región de
Atacama

Región de
Coquimbo

Región de
Valparaíso

Región
Metropolitana

Región del
Libertador

Gral. Bernardo
O'Higgins

Región del
Maule

Región del
Biobío

Región de la
Araucanía

Región de Los
Ríos

Región de Los
Lagos

Región de
Aysén del Gral.
Carlos Ibáñez

del Campo

Región de
Magallanes y

de la Antártica
Chilena

2017 2020

La variación entre 2017 y 2020 es estadísticamente significativa

Delitos Sexuales en la Niñez
VIDA



4. Violencia contra la Mujer Adulta Mayor*
Resultados nuevos indicadores incluídos en esta versión

* Para esta sección, el análisis corresponde a la muestra de mujeres de 66 años y más



Violencia en Mujeres Adultas Mayores

Prevalencia VIF Psicológica Prevalencia VIF Física Prevalencia VIF Sexual

30,9%

9,3%

Vida Año

16,0%

0,9%

Vida Año

9,5%

0,6%

Vida Año

VIDA AÑO VIDA AÑOVIDA AÑO



Violencia en Mujeres Adultas Mayores

Prevalencia Violencia en el Ámbito 
Educativo

Prevalencia Violencia en el Ámbito 
Laboral

Prevalencia Violencia en el Ámbito 
de Espacios Públicos

VIDA AÑO VIDA AÑOVIDA AÑO

10,4%

0,0%

Vida Año

13,0%

0,8%

Vida Año

26,5%

2,2%

Vida Año



Total País

Indicador de Violencia en Adultas Mayores

Porcentaje de mujeres mayores de 65 años que señalan haber sufrido algún tipo de violencia

Violencia en Mujeres Adultas Mayores

14,1%

85,7%

Sufrió violencia No sufrió violencia

REACTIVO 2020

Le dejan de hablar o no la toman en cuenta 10,5%

La dejan sola, la abandonan 5,2%

Le gritan, insultan, la ofenden 4,8%

Le han dicho o le hacen sentir que es un estorbo 2,6%

Le han quitado dinero o alguna otra pertenencia 1,2%

La han amenazado con botarla o echarla de la casa 1,1%

La han lastimado, golpeado 0,6%

VIDA



Total País

Indicador de Violencia en Adultas Mayores por GSE
Porcentaje de mujeres mayores de 66 años que señalan haber 

sufrido algún tipo de violencia

Total País

Indicador de Violencia en Adultas Mayores por macrozona
Porcentaje de mujeres mayores de 66 años que señalan haber sufrido algún 

tipo de violencia

9,4% 11,4%
15,7%

Alto Medio Bajo

15,8%
11,4%

17,4%
12,5%

Norte Sur Centro Metropolitana

Violencia en Mujeres Adultas Mayores

VIDA VIDA



5. Factores de riesgo de Violencia contra la
Mujer*
Patrones culturales, dependencia económica, redes de apoyo y experiencias tempranas de 
violencia

* Para esta sección, el análisis corresponde a la muestra de mujeres de 15 a 65 años



5.1 Patrones Culturales



Patrones culturales asociados a roles femeninos 
y masculinos

37,6% El hombre debe responsabilizarse de los gastos de la familia y del hogar

22,2% Una mujer debe evitar vestirse provocativamente para no ser víctima de acoso

25,7% Si hay golpes o maltratos en la casa es un asunto que se resuelve en familia

18,7% La mujer debe hacerse cargo del cuidado de los hijos e hijas en vez del hombre

16,7% Es más adecuado que el hombre sea reconocido con el cargo de jefe del hogar 

11,2% Realizar los quehaceres del hogar (aseo, lavar, planchar, cocinar) es una tarea más adecuada para las 
mujeres que para los hombres

9,5% Una esposa/pareja no debería contradecir la opinión de su esposo/pareja

Alto nivel de acuerdo



7,5% La vestimenta de la mujer y su forma de maquillase debe ser aprobada por su esposo/pareja

1,0% Las mujeres deberían aceptar maltrato por el bien de la familia y de los hijos e hijas

1,2% Es aceptable que el hombre agreda a su pareja en caso de infidelidad

1,9% Una mujer debe tener relaciones sexuales con su esposo/pareja, aunque ella no lo quiera

Patrones culturales asociados a roles femeninos 
y masculinos

15,5% Una mujer puede escoger sus amistades, aunque a su esposo no le guste

20,4% Una mujer puede participar de una actividad social, aunque no tenga la aprobación de su 
esposo o pareja

Alto nivel de acuerdo

Bajo nivel de acuerdo*

* Se presenta el nivel de desacuerdo debido al sentido de la afirmación



¿Quienes están más de acuerdo 
con patrones culturales 

tradicionales?
Mujeres víctimas v/s Mujeres no víctimas

23,1%30,8%

Víctimas de VIF Psicológica

15,4%46,2%

15,4%38,5%

En términos generales, las mujeres víctimas de VIF, en
cualquiera de sus tipos, presentan mayor nivel de
acuerdo con patrones culturales tradicionales que las
mujeres que no han sido víctimas.

* Considera niveles de acuerdo de las 13 frases relacionadas a patrones
culturales tradicionales, previo orden según dirección de las frases

No víctimas de VIF Psicológica

Víctimas de VIF Física No víctimas de VIF Física

Víctimas de VIF Sexual No víctimas de VIF Sexual

Patrones culturales asociados a roles femeninos 
y masculinos
Patrones culturales y prevalencia de distintos tipos de violencia

Proporción de mayor nivel de acuerdo respecto de patrones culturales 
tradicionales por tipo de VIF



5.2 Dependencia Económica



Dependencia Económica

Total País

Indicador de Dependencia Económica

Grado de dependencia económica que posee la mujer (considera la muestra de 15 a 65 años y mujeres adultas mayores)

44,7%

20,0%

35,3%

Baja dependencia Mediana dependencia Alta dependencia

REACTIVO 2020

Durante la semana pasada, ¿tuvo algún trabajo

remunerado, de al menos una hora, por el cual recibió

o recibirá pago en dinero o en especies?

49,0%

¿Usted genera ingresos propios tanto de trabajos

formales o informales?
63,0%

¿Usted dispone del dinero para sus gastos personales? 88,2%



Dependencia Económica

Total País

Indicador de Dependencia Económica

Prevalencia de tipos de violencia según alta dependencia económica

Al analizar el indicador de dependencia

económica en función de las

prevalencias de violencia intrafamiliar,

observamos que las mujeres que

presentan mayor dependencia

económica han sido menos víctimas

que aquellas con menor dependencia

económica.

30,2% 30,4% 29,5% 27,4%

38,9% 38,4% 36,4% 35,9%

Víctima de Violencia
General

 Víctima de Violencia
Psicológica

 Víctima de Violencia
Física

 Víctima de Violencia
Sexual

Si No

Disminuye significativamente



5.3 Redes de Apoyo



Redes de Apoyo

REACTIVO ATRIBUTOS

¿Con qué frecuencia se ve o comunica 

con...? 

• Familiares directos

• Personas que considera 

como familia

• Amigos/as

• Vecinos/as

• Comunidad Religiosa

• Otros 

Si usted tiene algún problema, ¿Le pide 

ayuda a alguien?

• Si

• No

Participa en organizaciones sociales 

• Participa en al menos 

una organización 

• No participa

33,0%

55,3%

11,7%

Alto nivel de apoyo Mediano nivel de
apoyo

Bajo nivel de apoyo

Total País

Indicador de Redes de Apoyo

Frecuencia con que la mujer mantiene contacto con sus redes cercanas, pide ayuda y participa en organizaciones sociales (considera la muestra de 15 a 
65 años y mujeres adultas mayores)



Redes de Apoyo

Total País
Indicador de Redes de Apoyo

Prevalencia de tipos de violencia según bajo nivel de redes de apoyo

12,3% 12,3% 14,8% 13,9%11,3% 11,3% 11,1% 11,5%

Víctima de Violencia
General

 Víctima de Violencia
Psicológica

 Víctima de Violencia
Física

 Víctima de Violencia
Sexual

Si No

Aumenta significativamente

Al analizar el indicador de redes de

apoyo en función de las prevalencias de

violencia intrafamiliar, observamos que

las mujeres que presentan una menor

red de apoyo han sido más víctimas

que aquellas con mayor red de apoyo.



5.4 Experiencias Tempranas de Violencia



Experiencias tempranas de violencia

Total País

Prevalencia de Violencia en la Niñez

Porcentaje de mujeres (muestra total) que señala haber sufrido algún tipo de violencia (sexual, educativa, en espacios públicos y labora) 
antes de los 14 años

14,6% 11,7%

22,9%

0,7%

Sufrió delitos sexuales
en la niñez

Sufrió violencia
educativa en la niñez

Sufrió violencia en el
ámbito de espacios
públicos en la niñez

Sufrió violencia laboral
en la niñez

38,2%

Sufrió algún tipo de violencia antes de los 14
años*

* Considera la ocurrencia de al menos un tipo de violencia (sexual, educativa, en espacios públicos y laboral)



Prevalencia de distintos tipos de violencia según 
prevalencia de violencia en la niñez

• La proporción de mujeres que fueron víctimas antes de los 14 años es mayor en todas las

prevalencias, es decir, es mayor el porcentaje de mujeres víctimas de VIF psicológica, física o sexual,

que han sido víctimas de violencia en la niñez.

• Es posible identificar que el 54% que sufrió violencia en su niñez ha sufrido violencia psicológica en su

vida en una proporción significativamente más alta al 24% correspondiente a quienes a pesar de haber

sufrido violencia en su niñez no ha sufrido violencia psicológica antes o durante los últimos 12 meses.

• La misma diferencia se observa para quienes han sido víctimas de violencia física y sexual en la vida y

que también fueron víctimas de violencia en la niñez.



6. Resumen y conclusiones



6.1 Resumen



Resumen

VIF General
• Respecto al indicador de violencia general vida, este presenta un aumento estadísticamente significativo,

entre las mediciones 2017 y 2020, de 38,2% a 41,4%, si bien, el indicador general año se presenta estable en
relación al levantamiento anterior, pasando de 21% a 21,7%, el hecho que el indicador vida aumente de la
forma observada puede deberse (a modo de hipótesis) a que hoy se visualizan vivencias del pasado como
hechos de violencia, es decir, habría un reconocimiento de haber sido víctima del cual antes no existía
conciencia, y al mismo tiempo se han dejado de naturalizar actos violentos, como parte de las interacciones
cotidianas. Cabe señalar que este análisis podría estar avalado por en aumento de violencia psicológica vida.

Tipos de VIF
• La violencia psicológica mantiene su prevalencia en los pasados 12 meses respecto de la versión anterior del

estudio, concentrándose en el rango etario de menor edad, quienes presentan un aumento significativo
respecto de años anteriores.

• La violencia física presenta una disminución significativa en 0,6 puntos porcentuales (4,3 en
2017 a 3,7 en 2019). La violencia sexual presenta un aumento significativo de 0,7 puntos
porcentuales pasando de 2,1 en 2017 a 2,8 en 2019.

• El 73,7% de las agresiones declaradas por violencia psicológica y el 72,2% de violencia física fueron
cometidas por pareja o ex pareja.



Resumen

Ámbitos de violencia

• El ámbito que concentra el mayor porcentaje de violencia en la vida es el ámbito espacio público 46,9%,
mientras el ámbito intrafamiliar 41,4% (VIF General Vida); seguido del ámbito psicológico 38,3%, y el
ámbito educativo 18,9%.

• Para el ámbito educativo, entre las principales expresiones de violencia se cuentan; agredir
psicológicamente (18,8%), ignorar, ofender, menospreciar, subestimar o denigrar por ser mujer (12,2%) y
agredir físicamente (8,2%).

• En espacios públicos, las expresiones de violencia con mayor prevalencia: La ofendió o denigró con frases o
palabras obscenas de tipo sexual por ser mujer (36,6%), Hizo que sintiera miedo de sufrir un ataque o abuso
sexual (23,3%), Tocó su cuerpo sin su consentimiento (20,6%).

• En el ámbito laboral, las principales expresiones de violencia: La ignoró, ofendió, menosprecio, subestimó o
denigró por ser mujer (13,0%), Le hizo insinuaciones o propuestas de tipo sexual a cambio de mejoras en el
trabajo (7,7%), Tomó represalias contra usted por haberse negado a sus pretensiones (3,3%).



Resumen

Denuncia

• El tipo de violencia más denunciado es violencia física con un 29%, le sigue violencia psicológica con
19% y violencia sexual con 16,3%.

• Entre las razones para no denunciar, aquellas que presentan los más altos porcentajes; en el caso de
violencia psicológica “porque no fue algo serio y no lo consideré necesario” (20%), para violencia
física “otra razón” (14,2%) y “no fue algo serio” (13,6%), y violencia sexual “no responde” (17,1%).

• En relación al contacto que establecieron las instituciones con las víctimas que denunciaron una
agresión, la mayoría de los contactos fueron realizados por tribunales o fiscalía; el 66,5% de las
victimas de violencia psicológica que denunciaron fue contactada por alguno de los dos organismos,
un 66,9% de las victimas de violencia física y un 78,4% de las víctimas de violencia sexual.



6.2 Discusión



Discusión

• La principal contribución de la ENCVIF-VCM para las políticas públicas es que entrega una
caracterización de los niveles de violencia intrafamiliar que afecta a las mujeres a nivel nacional y
regional. Por una parte, los resultados reseñados en el presente informe pretenden contribuir a las
políticas de prevención para cada uno de los actores gubernamentales asociados a la problemática.
Por otro lado, sus resultados también permiten reflexionar en torno los cambios culturales a partir de
las demandas por mayores derechos de la mujer y a desmitificar la naturalización de las distintas
formas de violencia en la vida de pareja, familiar y espacios públicos.

• Dentro de los principales hallazgos para la presente edición de la encuesta se evidencia el aumento de
la prevalencia de VIF Psicológica (35,9% 2017 – 38,3% 2020) y violencia en el espacio público (25%
2017 - 46,9% 2020) a lo largo de la vida. Respecto a esta última, similar es el caso de la prevalencia
año, que se incrementa en 9,8 puntos porcentuales, al igual que la violencia sexual que aumenta
desde un 2,1% en el 2017 a un 2,8% el 2020. En este sentido, prácticas machistas en el espacio
público, el uso de lenguaje de índole sexual o el temor de las mujeres a ser víctimas de un ataque o
abuso sexual, podrían incrementar la experiencia de violencia en el espacio público, lo que puede
vincularse a un cambio en la percepción de la violencia como consecuencia de la desnaturalización de
ciertas expresiones de la misma, vinculadas al espacio público.



Discusión

• En el ámbito institucional, proveer de mecanismos seguros para fomentar la denuncia, reducir el
potencial riesgo de represalias del agresor y reducir la retractación de las víctimas durante el proceso
son aspectos claves para fortalecer la investigación de hechos de violencia contra la mujer dentro del

sistema de justicia penal. El episodio de violencia queda inserto en medio de una dinámica
relacional, en un escenario de dominación masculina y opresión femenina, en distintos ámbitos de la
relación de pareja, y de abuso de poder y control.

• Los factores de riesgo de victimización por violencia intrafamiliar son aspectos de referencia para
indagar como componentes para intervenciones orientadas a la prevención o la revisión de las
existentes en la actualidad. De este modo, una alta dependencia económica, la débil existencia de
redes de apoyo, patrones culturales patriarcales en torno al rol y las acciones de la mujer, la
naturalización del maltrato como también la victimización temprana de violencia constituyen
elementos que pueden incrementar la exposición algún tipo de violencia. Estos elementos se hacen
más críticos cuando las víctimas están en una relación con una pareja violenta. Este perfil de pareja
pretende controlar todos los aspectos de la vida de la mujer, principalmente vulnerando la privacidad y
aislando socialmente a la víctima como mecanismo de ejercer su poder y reforzar las dinámicas
asimétricas de la relación.




