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RESUMEN

La violencia familiar es un problema social conocido como el uso intencionado de la fuerza física o Psicológica de una per-
sona hacia otro. Este artículo presenta un análisis de varios estudios de violencia relacionados con factores individuales, 
sociales y ambientales. El objetivo fue revisar y analizar de forma sistemática los factores asociados a la violencia familiar. 
Metodología:  revisión sistemática con una descripción de análisis de datos agregativos e interpretativos. La búsqueda de 
información se realizó en la base Scopus (2017 a 2021) en español, inglés y portugués. La muestra es de 19 artículos se-
leccionados. Resultados:  De los 19 (100%) artículos analizados, el 60% pertenecen a países americanos; el 20% asiáticos; 
el 15% africanos, y 5% europeos; dividiéndose en 04 factores asociados a la violencia familiar: culturales (35%) creencias 
religiosas etc.; comunitarios (10%) haber experimentado violencia en la infancia etc.; familiares (25) abuso físico, psicológi-
co, etc.; individuales (30%) miedo, baja autoestima etc. Se concluye que la violencia familiar está determinada por factores 
culturales, comunitarios, familiares y de la propia persona; manifestándose a través de agresiones físicas, psicológicas y 
sexuales, en personas más vulnerables en contextos familiares. Se recomienda realizar programas preventivos que eliminen 
o disminuyan la práctica violenta dentro de las familias.

Palabras clave: Violencia, Violencia intrafamiliar, Violencia doméstica, factores de violencia.

ABSTRACT

Family violence is a social problem known as the intentional use of physical or psychological force by one person towards 
another. This article presents an analysis of various studies of violence related to individual, social and environmental factors. 
The objective was to systematically review and analyze the factors associated with family violence. Methodology: systematic 
review with a description of aggregative and interpretive data analysis. The information search was carried out in the Scopus 
database (2017 to 2021) in Spanish, English and Portuguese. The sample is 20 selected articles. Results: Of the 19 (100%) 
articles analyzed, 60% belong to American countries; 20% Asian; 15% African, and 5% European; dividing into 04 factors 
associated with family violence: cultural (35%) religious beliefs etc.; community (10%) having experienced violence in chil-
dhood etc.; relatives (25) physical, psychological abuse, etc.; individuals (30%) fear, low self-esteem, etc. It is concluded 
that family violence is determined by cultural, community, family and individual factors; manifesting itself through physical, 
psychological and sexual. aggressions in more vulnerable people in family contexts. It is recommended to carry out preven-
tive programs that eliminate or reduce the violent practice within families.

Keywords: Violence, intrafamily violence, domestic violence, factors of violence.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente, la violencia familiar es un fenómeno social 
que sucede en casi todos los países del mundo y es co-
nocido como el uso intencionado y repetitivo de la fuerza 
física o psicológica que hace una persona en contra de 
otro integrante de la familia. En este sentido, es importan-
te conocer los principales factores asociados a la violen-
cia en un contexto familiar, para así poder erradicar o dis-
minuir su alto grado de presencia en nuestra población.  

La Organización Panamericana de la Salud, Organización 
Mundial de la Salud (OPS/OMS, 2002), refieren que la 
violencia familiar/pareja se produce en todos los países, 
culturas y en todos los niveles sociales sin excepción, 
aunque algunas poblaciones (grupos de bajos ingresos) 
corren mayor riesgo que otras. Entre los factores indivi-
duales destacan los antecedentes de violencia en la fami-
lia del varón, sobre todo el hecho de haber visto golpear 
a su propia madre y el abuso del alcohol por parte de 
éste. A nivel interpersonal, los indicadores más constan-
tes de la violencia son los conflictos o la discordia en la 
relación de pareja y un bajo nivel de ingresos que traen 
consigo agresiones físicas, este tipo de violencia com-
prende las relaciones sexuales forzadas y de coacción, 
los malos tratos psíquicos, como la intimidación, humilla-
ción, y los comportamientos controladores, como aislar a 
una persona de su familia y amigos o restringir su acceso 
a la información, como también se asocia el maltrato a los 
niños o ancianos como parte de los factores asociados a 
la violencia familiar.

En el Perú, se viene haciendo un trabajo articulado sobre la 
violencia, tal es así que, el Congreso de la República, con 
fecha 22 noviembre de 2015, presentó la Ley N.º 30364, 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar. En este sen-
tido, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
tiene el programa nacional para la prevención y erradica-
ción de la violencia contra las mujeres e integrantes del 
grupo familiar-Aurora; en la cual, dos de sus servicios son 
Línea 100 y los Centros de Emergencia Mujer (CEM), am-
bos orientados a atender los casos de violencia familiar y 
sexual. Al respecto, el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática señala que la Policía Nacional del Perú regis-
tró 222 376 denuncias por violencia familiar en el 2018: fí-
sica 50.1%, psicológica 43.8%, otro tipo 6.1%. Entre ene-
ro y mayo de 2019 se registraron 117 493 denuncias por 
violencia familiar (física 43.6%, psicológica 47.6%, otras 
8.8%). Finalmente, en el boletín estadístico del Ministerio 
Público en 2019 se publicó la cifra de 5470 denuncias fa-
miliares y en su informe ejecutivo de 2018, advierten que 
la casa es el lugar más inseguro para algunas mujeres 

dando a conocer que el 59.7% de los feminicidios ocurrió 
dentro de la casa. 

Según diversas investigaciones relacionados con este 
tema, Rafael et al. (2017), en su estudio sobre el perfil de 
la violencia por parte pareja íntima, encontraron elevados 
niveles de maltrato extraídos de datos que reflejan una 
realidad subestimada, singular a situaciones que involu-
cran miedo entre los participantes en revelar estas agre-
siones; sin embargo, fue posible observar ciertos factores 
relacionados con una mayor vulnerabilidad a las situa-
ciones de violencia, como el rango de edad de 30 a 59 
años, menor nivel educativo, bajo nivel socioeconómico 
y malas condiciones de vivienda; es así, que las agresio-
nes físicas eran las más común entre las mujeres negras 
solteras, mientras que en el caso de la violencia sexual, 
(bajo la forma de coerción sexual) era menos severa, es-
tos hechos estuvieron más presentes en mujeres con rela-
ciones conyugales tradicionales (por ejemplo, casadas), 
finalmente un perfil similar se encontró en los casos en los 
que la mujer participó como perpetradora del fenómeno, 
sugiriendo un carácter bidireccional en estos casos de 
violencia familiar.

Huertas, (2012), en su estudio, considera que la violen-
cia domestica afecta los derechos de las mujeres, porque 
esta suele ser el resultado de una relación de domina-
ción física o psíquica, fundada en la discriminación de la 
mujer, por tanto concluyen que la violencia que se da en 
la esfera familiar dirigida contra las mujeres, debe con-
siderarse un factor socio jurídico, de tal magnitud, que 
los actos violentos y sus consecuencias deben conside-
rarse conductas delictivas, asimismo, por tratarse de una 
conducta al interior de la familia, podría considerarse una 
conducta que se aprende y se replica en diferentes ám-
bitos, por lo que no solo deben emplearse normas que 
sancionen la violencia contra la mujer, sino políticas pre-
ventivas relacionadas con diferentes factores asociados a 
la violencia familiar. 

Según las teorías que explican la violencia que ocurre en 
el interior de las familias, utilizan términos como, violen-
cia familiar, violencia doméstica o violencia intrafamiliar; 
los manejos de cada una de estas concepciones episte-
mológicas están asociadas al conocimiento de un mismo 
fenómeno, es así que la violencia doméstica o familiar es 
definida como una violencia física, sexual y psicológica 
que se produce en la familia, incluidos los malos tratos, 
el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia eco-
nómica, la violación por el marido, la mutilación genital 
femenina y/o prácticas nocivas para la mujer, los actos 
de violencia perpetrados por otros miembros de la familia 
y la violencia relacionada con la explotación. (Asamblea 
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General de Naciones Unidas 1993, citado por Pérez y 
Noroña, 2001)

Almenares et al., (1999), define la violencia intrafamiliar 
como una forma de violencia social que se expresa en las 
relaciones sociales que acontecen a nivel particular. En 
este sentido, refiere que este tipo de violencia, es consi-
derada como toda acción u omisión cometida en el seno 
de la familia por uno o varios de sus miembros, que de 
forma permanente ocasionan daño físico, psicológico o 
sexual a otros de sus miembros, a la vez, menoscaban 
su integridad y causan daño a la personalidad y/o a la 
estabilidad familiar (Palacio 1993, citado por Almenares 
et al., 1999)

La Violencia Intrafamiliar es una violación de derechos 
humanos, es un problema de salud pública, por ende, 
es uno de los principales impedimentos para el desarro-
llo de las ciudades y los países, que aflige a 7 de cada 
10 mujeres, donde entre las secuelas negativas se hallan 
contusiones,  trastornos  mentales  y  reproductivos y en-
fermedades  de  transmisión  sexual.  Los efectos sobre la 
salud pueden durar años, y a veces consisten  en  disca-
pacidades  físicas  o  mentales  permanentes, y aún el de-
ceso de la víctima. (Cedeño, 2019).  La violencia puede 
tener efectos para toda la vida y en  algunos  casos,  pasa  
de  una  generación  a  otra.  Es un factor de riesgo, su  
presencia durante la infancia y adolescencia, que puede 
perjudicar el desarrollo psicológico, emocional y cogniti-
vo. Además, acrecienta la posibilidad de  sufrir otros tipos 
de violencia o mostrar comportamientos antisociales y/o 
destructivos. (Durán, Juárez y Raesfeld, 2021).

Algunas teorías biológicas explican el comportamiento 
agresivo desde las deficiencias genéticas, hormonales o 
desde los neurotransmisores, otras, desde estudios  fun-
damentados en “teorías del condicionamiento” (clásico, 
operante y social) las cuales justifican el aprendizaje de 
este tipo de conductas a través de distintas vías, como 
las de interacción, económicas o contextuales (Anderson 
y Bushman, 2002). Al respecto, son diversos los facto-
res que deben ser analizados en este estudio, para tener 
una comprensión profunda sobre las conductas violentas 
dentro de un contexto familiar. 

El objetivo del presente estudio fue analizar los factores 
asociados con la violencia familiar a través de una revi-
sión sistemática en publicaciones del año 2017 a 2021. 
La presente investigación se justifica bajo un marco so-
cial, tomando en cuenta a la familia como célula básica 
de la sociedad, donde el individuo aprende a desenvol-
verse de forma natural, en un espacio constituido en base 
normas y reglas sociales, que el ser humano crea para 
una adecuada convivencia. En este sentido, conocer los 

factores asociados a la violencia, ayudaría a entender la 
dinámica familiar y así proteger el derecho del individuo a 
desarrollarse en su hábitat natural dentro de un ambien-
te saludable y libre de violencia. En lo que se refiere a 
la importancia de este estudio, radica en evidenciar los 
principales factores y perjuicios que genera la violencia 
familiar, como la baja autoestima en las mujeres violen-
tadas, desvalorización del ser humano, estigmatización, 
inseguridad personal, entre otros, y así, poder interactuar 
de forma positiva, formando carácter y valores adecua-
dos entre todos los integrantes de la familia. 

Finalmente, Dalouh y Soriano (2020) afirman, que a pesar 
del papel que juega los diferentes agentes socializado-
res como transmisores de normas, valores, actitudes y 
modelos de comportamiento, las familias tienen el papel 
más relevante en la educación de niños y adolescentes, 
ya que la influencia de la familia dependerá de la comu-
nicación, del tiempo que se dedique a estar con ellos o 
del tipo de relación que establezca. La familia y el entor-
no social, suelen ser las grandes atenuantes en cuestión 
de la responsabilidad e influencia en el cultivo, fomento y 
consolidación de valores, es así que resulta fundamental 
que los padres creen ambientes familiares comprensibles 
y afectivos, que trasmitan seguridad y confianza, donde 
se observe un impacto de comunicación saludable entre 
la familia y genere un efecto protector contra las relacio-
nes violentas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizó una metodología de revisión sistemática con 
una descripción de análisis de datos agregativos e inter-
pretativos, la revisión sistemática tiene como propósito 
descubrir y desarrollar una comprensión profunda de los 
estudios analizados, para ello agregan y convierten los 
datos cualitativos en cuantitativos, a través del análisis y 
síntesis de sus contenidos; describiéndolos a partir de 
la observación de aspectos comunes o diferentes en los 
estudios. Asimismo, no sólo agregan los resultados de 
estudios analizados individualmente, sino que también 
utilizan el resultado de esta agregación para generar una 
nueva interpretación, que va más allá de los hallazgos de 
estudios originales. 

La muestra está compuesta por 19 artículos originales 
que representan la unidad de análisis. Para la búsqueda 
y obtención de la información, se ha tomado en cuenta la 
base de datos Scopus y una metodología en base a la es-
trategia PRISMA, durante el periodo comprendido entre 
el 2017 al 2021. igualmente, se consideraron los estudios 
publicados en español, inglés y portugués; utilizando 
las palabras claves “Violencia”, “Violencia intrafamiliar”, 
“Violencia doméstica” y “factores de la violencia”. Estos 



521

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD | Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 2218-3620

Volumen 14 | S2 | Abril,  2022

descriptores fueron combinados de diversas formas al momento de la búsqueda informativa, con el fin de ampliar y 
recoger todas las investigaciones potencialmente relevantes para esta revisión.

Para el procedimiento de recojo de información se llevó a cabo una primera lectura del título y resumen de los artículos 
relacionados con el tema de investigación, para luego aplicar una lectura detallada y completa del estudio. En este 
sentido y con el objetivo de aplicar los criterios conceptuales, metodológicos y estadísticos, se preseleccionaron 102 
artículos, de los cuales se depuraron 82 investigaciones que no eran originales, no hacían alusión a la temática y no 
contaban con la información completa; quedándonos con una muestra de 20 artículos seleccionados; para ello se 
utilizó la metodología PRISMA (Ver figura 1) 

Figura 1. Diagrama esquemático del procedimiento de selección para la base de datos.

Para este estudio se tomaron en cuenta los siguientes criterios de inclusión: a) Artículos de la base Scopus con ac-
ceso abierto; b) Estudios comprendidos entre el año 2017 al 2021; c) Estudios descritos en idiomas inglés, español y 
portugués; d) Estudios originales; e) Estudios completamente relacionados con la temática abordada; f) Estudios que 
muestran información completa para un análisis general. Asimismo, se tomaron en cuenta los criterios de exclusión: a) 
Artículos que no pertenecen a la base Scopus; b) Estudios no comprendidos entre el año 2017 al 2021; c) Estudios no 
descritos en idiomas inglés, español y portugués; d) Estudios que no eran originales; e) Estudios no relacionados com-
pletamente con la temática abordada; f) Estudios que no contaban con información completa para un análisis general.

Finalmente, para organizar la información de los 19 artículos seleccionados, se creó una base de datos en el progra-
ma Excel, en los cuales se tomaron en consideración los siguientes elementos: Autores y año de publicación, país 
y continente donde se realizó el estudio, metodología de investigación, investigación, muestra del estudio, título de 
la investigación y adicionalmente las referencias bibliográficas de cada artículo seleccionado. (Ver tabla 1). Una vez 
organizada la información se procedió a realizar un análisis sistemático de cada estudio, que se evidenciarían en los 
resultados del presente estudio.
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Tabla 1. Artículos que componen la base de datos.

N°, Autores y año País y 
continente Metodología Muestra Título del estudio

1. Rodrigues, G., Carval-
ho, M., Lins, R. y Barreira, 
A. (2021)

Brasil
(América)

E p i d e m i o l ó g i c o 
transversal

1.402
adolescentes

La influencia de la violencia fami-
liar y entre iguales en la práctica 
bullying por adolescentes escola-
res.

2. Rojas, V., Soto, J., Cua-
dros, V., & Barrionuevo, C. 
(2021)

Perú
(América)

Cualitativo,
diseño fenomenoló-
gico

8
Adultos
mayores

Experiencias y sentido de vida del 
adulto mayor víctima de violencia 
familiar en tiempos de COVID 19

3. Mwale, M.L., Chirwa, 
G.C., Mchenga, M. & Za-
bula, T.K. (2021).

Sierra Leona
(África)

Cualitativo, explica-
tivo

2948
Mujeres
adultas

Micro finanzas y la percepción de 
las mujeres sobre la violencia do-
méstica en un Estado frágil.

4. Arisukwu, O., Igbole-
kwu, C., Adebisi, T. & Akin-
dele, F. (2021)

Nigeria
(África) Exploratorio

130
Mujeres Percepción de violencia domésti-

ca entre mujeres rurales en Kuje.

5. Alsawalqa, R.O., Al-
rawashdeh, M.N. & Ha-
san, S. (2021)

Jordania
(Asia) Explicativo

1029
Hombres y
Mujeres

Entendiendo la Man Box: el vínculo 
entre la socialización de género y 
la violencia doméstica en Jordania

6. Fapohunda, T., Masia-
gwala, P., Stiegler, N. & 
Bouchard, J.-P. (2021)

Sudáfrica
(África) Descriptivo 1394 hombres Violencia de pareja y violencia do-

méstica en Sudáfrica.

7. Indu, P.V., Vijayan, B., 
Tharayil, H.M., Ayiroli-
meethal, A. & Vidyadha-
ran, V. (2021)

India
(Asia)

Cuantitativo, corre-
lacional, transversal

209
Mujeres

Violencia doméstica y problemas 
psicológicos en mujeres casadas 
durante la pandemia y el confi-
namiento por COVID-19: una en-
cuesta comunitaria.

8. Garg, S., Singh, M.M. & 
Basu, S. (2021)

India
(Asia)

Transversal y pros-
pectivo.

1500
Mujeres

El conocimiento y las actitudes 
hacia la violencia doméstica entre 
mujeres embarazadas en Delhi, 
India.

9. Seeprasert, P., Tamor-
npark, R., Apidechkul, T., 
Panjaphothiwat, N., Sin-
gkhorn, O., Upala, P. & 
Sunsern, R. (2021)

Tailandia
(Asia)

Cuantitativo, corre-
lacional, transver-
sal.

512
Mujeres y hom-
bres

Asociaciones entre la violencia 
sexual, la violencia doméstica, el 
abandono y el consumo de alco-
hol entre las familias de la tribu 
montañesa Lahu en el norte de 
Tailandia.

10. Vilela, T.R., da Rocha, 
M.M., Figlie, N.B., Pillon, 
S.C., Diehl, A. y Mari, J.J. 
(2020)

Brasil
(América)

Explicativo, trans-
versal.

102
adolescentes

Violencia intrafamiliar y riesgo de 
internalizar y externalizar proble-
mas en adolescentes que viven 
con familiares que presentan tras-
tornos por consumo de sustan-
cias.

11. Orrego, S., Sierra, G. y 
Restrepo, D. (2020)

Colombia
(América)

Observacional, des-
criptivo comparativo

126
Jóvenes y
adultos

Trastornos mentales desde la 
perspectiva del trauma y la violen-
cia en un estudio poblacional
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12. Ceballos, F.B., de Keij-
zer, B. 2020

México
(América)

Cualitativo, no expe-
rimental, transver-
sal.

9
Adultos

Determinación social del malestar 
psicológico y el estrés en hombres 
que ejercen violencia familiar en la 
Ciudad de México

13. Antunes, J.T., Ma-
chado, Í.E. & Malta, D.C. 
(2020)

Brasil
(América)

Cuantitativo,
descriptivo, trans-
versal.

10926
Adolescentes

Factores de riesgo y protección 
relacionados con la violencia do-
méstica contra adolescentes bra-
sileños

14. Pávez, P., Polo, P., Mu-
ñoz-Reyes, J., Fernández, 
A., Rivera, D., y Valenzue-
la, N., (2019).

Chile
(América)

Cuantitativo, no ex-
perimental, trans-
versal

224
Adultos

Violencia situacional de pareja: 
Contrastando cuantitativamente 
hipótesis derivadas de la perspec-
tiva de género y de la perspectiva 
de violencia familiar.

15. Solano, C., Quispe, 
C., Aedo, N., Hernández, 
E., Huamán, G., Quispe, 
V., Quispe-Llanzo, M., 
Villaverde-Gallardo, M., y 
Oyola-García, A. (2019)

Perú
(América)

Observacional, des-
criptivo

1201
Estudiantes

Factores asociados a la violencia 
familiar en estudiantes universita-
rios de ciencias de la salud.

16. Ochoa, O., Restrepo, 
D., Salas-Zapata, C., Sie-
rra, M. y Torres de Galvis, 
Y. (2019)

Colombia
(América)

Diseño transversal, 
probabilístico.

187
Jóvenes y
adultos

Relación entre antecedente de 
maltrato en la niñez y comporta-
miento maltratador hacia los hi-
jos. Itagui Colombia, 2012-2013

17. Fiorotti, K.F., Amorim, 
M.H.C., Lima, E.F.A., Pri-
mo, C.C., Moura, M.A.V. y 
Leite, F.M.C. (2018)

Brasil
(América)

Epidemiológico, ob-
servacional, trans-
versal.

302
Mujeres

Prevalencia y factores asociados 
a la violencia intrafamiliar: estudio 
en una maternidad de alto riesgo.

18. Maia, R.C., Nunes, 
T.G.R., Silva, L.I.C. y da 
Silva, K.M. (2017)

Brasil
(América) Descriptivo.

658
Adolescentes y 
jóvenes

De la protección al riesgo: escena-
rios de violencia doméstica contra 
jóvenes pará.

19. Pereda, N. y Sicilia, L. 
(2017)

España
(Europa)

Mixto, Descriptivo, 
no probabilístico.

12
Mujeres
adultas

Reacciones sociales ante la reve-
lación de abuso sexual infantil y 
malestar psicológico en mujeres 
víctimas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En respuesta al objetivo planteado se analizaron los factores asociados con la violencia familiar a través 
de una revisión sistemática de artículos publicados entre año 2017 a 2021, en la base de datos Scopus. 
Del total de 102 estudios originales relacionados a la temática analizada, se seleccionaron 19 artículos; 
los cuales componen la base de datos según las pautas establecidas en esta investigación. 
En la siguiente figura se observa que, del total de los 19 artículos seleccionados en este estudio (base 
de datos): 11(57.8%) estudios corresponden a los países del continente americano; 04 (21.5%) es-
tudios al continente asiático; 03 (15,78%) estudios al continente africano, y 01 (5.2%) estudio a los 
países del continente europeo. (Ver figura 2)
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Figura 2. Valoración porcentual de los veinte estudios 
analizados por continentes.  

Del análisis se desprende que los países del continente 
americano tienen un mayor porcentaje de estudios rela-
cionados con la violencia familiar y en menor medida los 
países del continente europeo. De ahí que, el análisis sis-
temático de estos estudios se describe en cuatro (04) fac-
tores asociados a la violencia familiar, comenzando por 
sus bases teóricas.

Según el postulado básico del Modelo Ecológico de 
Bronfenbrenner refiere que los ambientes naturales son 
la principal fuente de influencia sobre la conducta hu-
mana; afirmando que el funcionamiento psicológico de 
las personas está, en gran medida, en función de la inte-
racción de ésta con el ambiente o entorno que le rodea. 
Este modelo presenta una serie de componentes que son 
conceptos familiares en las ciencias sociales, políticas, 
de la conducta, etc., las cuales aportan una mirada a las 
interconexiones socioambientales como los macrosiste-
mas, exosistema, microsistemas y el impacto que estos 
factores pueden tener sobre el individuo y su desarrollo 
psicológico (Bronfenbrenner, 1977).

Macrosistemas (cultura) 

Se refiere la influencia a los factores ligados a las carac-
terísticas de la cultura y momento histórico-social, es así 
que, en una sociedad o grupo social en particular, la es-
tructura o sustancia del microsistema o exosistema tien-
den a funcionar de forma similar; por el contrario, los ma-
crosistemas son grupos sociales con diferencias étnicas, 
religiosas o clases sociales (Bronfenbrener, 1979). En este 

caso de violencia sociocultural, las políticas públicas, la 
educación, el aspecto laboral, las creencias religiosas y 
las actitudes de los sujetos juegan un papel importante 
en relacion a la violencia familiar.

Exosistema (comunitarios)

Se refiere a uno o más entornos que no incluyen a la per-
sona en desarrollo como participante activo, pero en los 
cuales se producen hechos que afectan a lo que ocurre 
en el entorno que comprende a la persona en desarro-
llo, o que se ven afectados por lo que ocurre en ese en-
torno, como pueden ser el lugar de trabajo de la pareja, 
grupos de amigos de la pareja, compañeros de estudio, 
etc.  (Bronfenbrenner, 1979). En este caso de violencia 
interpersonal, los roles, las relaciones de contextos o las 
situaciones diarias que se suscitan como parte de los 
conflictos, están inmersas en un microsistema y estos a la 
vez en otros microsistemas (redes sociales, historia pre-
via, dificultades en el trabajo o estudio)

Microsistema (familias)

Es el nivel más cercano al sujeto, e incluye los comporta-
mientos, roles y relaciones característicos de los contextos 
cotidianos en los que éste pasa sus días, es el lugar en el 
que la persona puede interactuar cara a cara fácilmente, 
como en el hogar, el trabajo, sus amigos (Bronfenbrenner, 
1977). En el caso de la violencia familiar, el termino es 
muy ambiguo, por tanto, engloba las diferentes formas 
de relación abusiva dentro del entorno familiar como la 
de género, entre la pareja de padres, intrafamiliar, de pa-
dres a hijos o hijos a padres y de familiares cercanos a la 
familia. 

Individual

Se refiere a todos los factores relacionados con las carac-
terísticas inherentes al ser humano como la edad, sexo, 
personalidad, pensamientos, sentimientos, emociones, 
consumo de drogas o cualquier situación o actitud que 
intervienen en el desarrollo de un individuo en un determi-
nado contexto de su vida (Schuster et al., 2013). En este 
caso de violencia personal, las emociones, el afecto, la 
cognición, las motivaciones y la predisposición conduc-
tual de la persona juegan un papel importante en relación 
a la violencia familiar.

En la siguiente tabla se observan los artículos relaciona-
dos con los factores culturales (macrosistemas) asocia-
dos a la violencia familiar (ver tabla 2)
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Tabla 2. Indicadores de riesgo de los factores culturales asociados a la violencia familiar.

N° Autor principal 
y año

País y 
continente Factores asociados Porcentaje 

%

1 Mwale et al., 
2021(2)

Sierra Leona
(África)

En riesgo: No asumir las responsabilidades del hogar, descuidar 
a los niños y quemar la comida 5%

2 Arisukwu et al., 
2021(4)

Nigeria
(África)

En riesgo: Matrimonio precoz, el pago del precio de la novia, baja 
o escasa educación y pobreza 5%

3 Alsawalqa et al., 
2021(5)

Jordania
(Asia)

En riesgo: Aceptación de creencias sociales, superioridad, su-
presión emocional e intimidad física y sumisión. 5%

4 Fapohunda et 
al., 2021(6)

Sudáfrica
(África)

En riesgo: Poca o escasa educación, falta de empoderamiento de 
las mujeres y desempleo. 5%

5 Garg et al., 
2021(8)

India
(Asia)

En riesgo: baja conciencia, actitudes de diversos grados de 
aceptación de violencia patriarcal, baja educación, bajo nivel so-
cioeconómico, embarazadas.

5%

6
Ceballos y de 
Keijzer, 2020(13) México

(América)
En riesgo: La masculinidad, la desigualdad social, las condicio-
nes de vida, estrés. 5%

7 Fiorotti et al., 
2018(18)

Brasil
(América)

En riesgo: Condiciones económicas precarias, baja escolaridad 
en las mujeres. 5%

() Numero de estudio según la base datos

Del análisis se puede destacar que, del total de artículos que componen la base de datos, son 07 (35%) estudios 
que están relacionados a los factores culturales asociados a la violencia familiar; entre los indicadores de riesgo más 
comunes están el matrimonio o embarazo precoz, condiciones económicas precarias, escasa educación, falta de em-
poderamiento de la mujer, aceptación de creencias patriarcales o religiosas, aceptación de la desigualdad de respon-
sabilidad en el hogar, masculinidades y el pago del precio de la novia en algunos países con costumbres tradicionales. 
En este sentido, son los países del continente africano con 03 (15%) estudios, en los que más se evidencia la práctica 
de los factores socioculturales asociados a la violencia familiar, mientras que en los países del continente asiático 02 
(10%) estudios y 02 (10%) estudios en los países americanos respectivamente. 

Con respecto a los artículos relacionados con los factores comunitarios (exosistema) asociados a la violencia familiar 
se encuentran (Ver tabla 3)

Tabla 3. Indicadores de riesgo de los factores comunitarios asociados a la violencia familiar.

N° Autor principal 
y año

País y 
continente Factores asociados Porcentaje 

%

1 Rodrigues, et al., 
2021(1)

Brasil
(América)

En riesgo: Agresiones físicas, verbales, amenazas, 
robo de pertenencias, difamación sutil y degradación 
de la imagen social por parte de otro.

5%

2 Orrego, et al., 
2020(12)

Colombia
(América)

En riesgo: Haber experimentado abusos de violencia 
sexual o intrafamiliar, traumas psicológicos. 5%

() Numero de estudio según la base datos

Del análisis se puede destacar que, del total de artículos que componen la base de datos, son 02 (10.52%) estudios 
que están relacionados a los factores comunitarios asociados a la violencia familiar; entre los indicadores de riesgo 
más comunes esta haber experimentado abusos de violencia sexual o intrafamiliar en la infancia, traumas psicológi-
cos, agresiones físicas, verbales, amenazas, difamación sutil y degradación de la imagen social por parte de otro. En 
este sentido, son los países del continente americano con 02 (10%) estudios, en los que se evidencia la práctica de 
los factores comunitarios asociados a la violencia familiar, mientras que en los otros continentes no se evidencia mucha 
información sobre este factor de violencia.
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En relación a los artículos vinculados a los factores familiares (microsistema) asociados a la violencia familiar se inclu-
yen. Ver tabla 4  

Tabla 4. Indicadores de riesgo de los factores familiares asociados a la violencia familiar.

N° Autor principal 
y año

País y 
continente Factores asociados Porcentaje 

%

1 Seeprasert et al., 
2021(9)

Tailandia
Asia 

En riesgo: Agresiones verbales, destruir objetos, maltrato 
físico, cometer abuso sexual y acoso a su pareja. 5%

2 Antunes et al., 
2020(14)

Brasil
(América)

En riesgo: Agresión, intimidación, irrespeto, consumo de 
tabaco o alcohol 5%

3 Pávez, et al., 
2019(15)

Chile
(América)

En riesgo: Amenazas, agresiones, humillación, intimida-
ción y manipulación psicológica y emocional. 5%

4 Ochoa, et al., 
2019(17)

Colombia
(América)

En riesgo: Comportamiento agresivo, golpes físicos, con-
sumo de drogas y creencias machistas. 5%

5 Maia et al., 
2017(19)

Brasil
(América) En riesgo: Abuso verbal, abuso físico, abuso sexual 5%

() Numero de estudio según la base datos

Del análisis se puede destacar que, del total de artículos que componen la base de datos, son 05 (25%) estudios 
que están relacionados a los factores familiares asociados a la violencia familiar; entre los indicadores de riesgo más 
comunes están las agresiones verbales, destruir objetos, abuso sexual, acoso, intimidación, humillación, amenazas, 
manipulación Psicológica, abuso físico y consumo de drogas. En este sentido son los países del continente americano 
con 04 (20%) estudios, en los que más se ha evidenciado la práctica de los factores familiares asociados a la violencia 
familiar; mientras que en el país asiático 01 (5%) respectivamente.

En cuanto a los artículos relacionados con los factores individuales (ontogenéticos) asociados a la violencia familiar, 
se encuentran Ver tabla 5

Tabla 5. Indicadores de riesgo de los factores individuales asociados a la violencia familiar.

N° Autor principal 
y año

País y 
continente Factores asociados Porcenta-

je %

1 Rojas et al., 
2021(2)

Perú
(América)

En riesgo: Sentimientos de negatividad, dolor, soledad, pensamientos de 
no tener fuerzas, desmotivación y miedo de ser una carga para la familia.  5%

2 Indu et al., 2021(7) India
(Asia)

En riesgo: Percepción psicológica negativa, depresión, ansiedad y estrés 5%

3 Vilela et al., 
2020(10)

Brasil
(América)

En riesgo: Consumo de alcohol u otras drogas ilícitas, problemas de con-
ducta y emocionales. 5%

4 Mas et al., 
2020(11)

Ecuador
(América)

En riesgo: Temor, miedo, discusiones, gritos, celos y consumo de alcohol 5%

5 Solano et al., 
2019(16)

Perú
(América) En riesgo: Baja autoestima, alcoholismo, maltrato infantil. 5%

6 Pereda y Sicilia 
2017(20)

España 
(Europa) En riesgo: Reacciones sociales negativas,  percepción psicológica ne-

gativa 5%

() Numero de estudio según la base datos
Del análisis se puede destacar que, del total de artículos que componen la base de datos, son 06 (30%) estudios que 
están relacionados a los factores individuales asociados a la violencia familiar; entre los indicadores de riesgo más 



527

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD | Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 2218-3620

Volumen 14 | S2 | Abril,  2022

comunes están los sentimientos de negatividad, percep-
ción de soledad, desmotivación, miedo, depresión, ansie-
dad, baja autoestima, estrés, dificultades de conducta o 
emocionales y consumo de alcohol. En este sentido son 
los países del continente americano con 04 (20%) estu-
dios en los que más se evidencia la práctica de los facto-
res individuales asociados a la violencia familiar; mientras 
que en los países asiáticos 01 (5%) estudio, y los países 
europeos 01 (5%) respectivamente.

De acuerdo al análisis del presente estudio, los hallazgos 
muestran que son diversos los factores que están asocia-
dos a la violencia familiar; entre ellos destacan los factores 
culturales, comunitarios, familiares e individuales, cada 
uno relacionado con aspectos de violencia Psicológica, 
física, sexual, económica, entre otros. Cabe precisar que 
los estudios de estos últimos años (2017-2021), nos de-
muestran que ninguna sociedad es ajena a esta temática, 
por tanto, las investigaciones analizadas en este estudio 
evidencian que el continente americano tiene un mayor 
porcentaje (57.8%) de investigaciones relacionados con 
la práctica de la violencia familiar, mientras que el conti-
nente asiático (21.05%), africano (15.78%), y en menor 
medida el continente europeo (5.2%). En este sentido, la 
violencia familiar es considerada como un problema so-
cial que afecta a un alto porcentaje de familias de cual-
quier comunidad en todos los niveles económicos y cul-
turales (Solano et al., 2019)

En cuanto a los factores culturales asociados a la violen-
cia familiar destacan, el matrimonio o embarazo precoz, 
condiciones económicas precarias, escasa educación, 
falta de empoderamiento de la mujer, creencias patriar-
cales o religiosas, la desigualdad, responsabilidad en el 
hogar, masculinidades, el pago del precio de la novia y, 
son los países del continente africano y asiático en donde 
más se evidencia la práctica de factores culturales vio-
lentos asociados a la familia. Al respecto, Arisukwu et al., 
(2021); Garg et al., (2021); Ceballos y de Keijzer (2020), 
y Fiorotti, et al., (2018), refieren que los factores educati-
vos y socioculturales están asociados a la violencia do-
mestica; demostrando que cuanto menos educada esta 
una mujer, más tolera golpes e insultos y por ende no es 
consciente y acepta la violencia doméstica. Asimismo, la 
pobreza, la masculinidad, el matrimonio precoz y el pago 
del precio de la novia en estas culturas, son prácticas 
que fomentan la violencia doméstica contra las mujeres 
haciéndolas más vulnerables.

Por otra parte, se evidencia que los factores económi-
cos o de micro finanzas tienen el potencial de reducir la 
violencia doméstica mediante el empoderamiento de las 
mujeres para establecer negocios; es así, que la partici-
pación solida de las mujeres en el aspecto económico, 

permitirían reducir la aceptación de los actos de golpear 
a una esposa si ella no asume parte de las responsa-
bilidades del hogar (Mwale et al., 2021, Fapohunda et 
al., 2021). Asimismo, los factores socioculturales se re-
lacionan con comportamientos violentos como parte de 
algunas creencias culturales en algunos países árabes, 
demostrando en el hombre superioridad, crueldad, su-
presión emocional e intimidad física hacia la mujer y a 
esta misma sumisión o aceptación social como parte de 
su cultura (Alsawalqa, 2021).

Con relación a los factores comunitarios asociados a la 
violencia familiar destacan, haber experimentado abusos 
de violencia sexual o intrafamiliar en la infancia, traumas 
psicológicos, agresiones físicas, verbales, amenazas, 
difamación sutil y degradación de la imagen social por 
parte de otro. Al respecto hay poca información relacio-
nada a los factores violencia comunitaria, pero son los 
países del continente americano en donde se evidencia 
la práctica de factores comunitarios violentos asociados 
a la familia. Orrego, et al., (2020) en un estudio, al com-
parar los factores sociodemográficos de los diferentes 
grupos de personas con acontecimientos traumáticos, 
encontraron diferencias por sexo en los grupos de violen-
cia sexual e intrafamiliar, en los que el 86% y el 66% eran 
mujeres que habían vivido una experiencia traumática en 
su vida. Otro estudio, indica que la violencia sufrida por 
factores del contexto escolar como agresiones entre com-
pañeros o pares, puede repercutir en la práctica de vio-
lencia o intimidación entre mismos miembros de la familia 
(Rodrigues, et al., 2021).

Con respecto a los factores familiares asociados a la vio-
lencia familiar destacan, las agresiones verbales, destruir 
objetos, abuso sexual, acoso, intimidación, humillación, 
amenazas, manipulación Psicológica, abuso físico, con-
sumo de drogas y, son los países del continente america-
no en donde más se evidencia la práctica de los factores 
familiares asociados a la violencia familia. Seeprasert et 
al., (2021); Ochoa, et al., (2019) y Pávez, et al., (2019), 
refieren que los factores familiares están asociados a la 
violencia doméstica, evidenciándose que los padres o 
miembros de una familia que consumen alcohol están 
predispuestos a realizar varias formas de conflicto, como 
agresiones verbales, destruir objetos, maltratar físicamen-
te a su pareja, cometer abuso sexual o acoso hacia algún 
integrante de la familia. Se une a esto las malas condicio-
nes económicas y los bajos niveles de educación que tie-
ne esta población; siendo los niños menores de 15 años, 
mujeres y adultos mayores de 60 años, las principales 
víctimas de violencia doméstica dentro de estas familias.

Por otro lado, se evidencia que el abuso físico, psicoló-
gico, irrespeto e intimidación son factores de riesgo que 
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contribuyen a la agresión intrafamiliar hacia los niños y 
adolescentes, siendo los padres en muchas ocasiones 
los principales perpetradores de violencia física, mientras 
que las madrastras y abuelas las que fomentan el maltra-
to psicológico; finalmente los padrastros y otros miembros 
de la familia, los principales perpetradores de la violencia 
sexual dentro del hogar. por el contrario, tener padres 
comprensivos reduce la posibilidad de ejercer violencia 
hacia los hijos, es decir tener una buena relación con pa-
dres, hábitos saludables, supervisión y utilizar el tiempo 
con los hijos, se identifican como factores protectores en 
las familias (Antunes et al., 2020 y Maia et al., 2017)

En cuanto a los factores individuales asociados a la vio-
lencia familiar destacan, el miedo, depresión, pensamien-
tos negativos, percepción de soledad, desmotivación, 
ansiedad, baja autoestima, estrés, dificultades de con-
ducta, problemas emocionales, consumo de alcohol y, 
son los países del continente americano en donde más 
se evidencia la práctica de factores violentos asociados 
a la familia. Rojas et al., (2021) refieren que los factores 
individuales están asociados a la violencia familiar, evi-
denciándose en los adultos mayores, miedo, sentimientos 
de negatividad, falta de motivación, soledad y no tener 
sentido de vida. Asimismo, la depresión, ansiedad y el 
estrés, aumenta el riesgo de violencia familiar en mujeres 
casadas en tiempos de confinamiento por el COVID 19 
(Indu et al., 2021)

Al respecto, Vilela et al., (2020) refieren que las dificul-
tades de conducta y problemas emocionales están rela-
cionados a familias que consumen algún tipo de drogas. 
Mas et al., (2020), afirman que los problemas de conduc-
tas como los celos, gritos entre las parejas son las causas 
más frecuentes de las disputas familiares y en caso de los 
menores que presencian estas formas de comportamien-
to predomina un sentimiento de temor o miedo. Solano et 
al., (2019) refieren que la baja autoestima y el alcoholismo, 
incrementan el riesgo de ser víctima de violencia familiar. 
Finalmente, se afirma que las dificultades sobre las reac-
ciones conductuales o emocionales, el egocentrismo, la 
distracción y el control personal, están relacionados con 
la violencia familiar en mujeres víctimas de violencia se-
xual (Pereda y Sicilia 2017)

CONCLUSIONES

La presente revisión sistemática evidencia que en estos 
últimos años los países del continente americano tienen 
un mayor incremento estudios relacionados a los factores 
asociados a la violencia familiar. En cuanto a los hallaz-
gos encontrados, se muestra que los factores culturales 
asociados a violencia familiar se relacionan con indica-
dores de riesgo como el matrimonio precoz, dificultades 

económicas, escasa educación, falta de empodera-
miento de la mujer, creencias religiosas, desigualdades, 
masculinidades y son los países africanos donde más se 
presenta esta práctica violenta. respecto a los factores 
comunitarios, se relacionan con indicadores de riesgo 
como haber experimentado abusos de violencia sexual 
o intrafamiliar en la infancia, traumas psicológicos, de-
gradación de la imagen social y, son los países america-
nos donde se presentan estos actos violentos. Acerca de 
los factores familiares, se relacionan con indicadores de 
riesgo como agresiones verbales, destruir objetos, abuso 
físico, psicológico, sexual, acoso, intimidación y, son los 
países americanos donde más se presenta esta práctica 
violenta. Referente a los factores individuales, se relacio-
nan con indicadores de riesgo como el miedo, depresión, 
ansiedad, baja autoestima, estrés, desmotivación, per-
cepción de soledad, dificultades de conducta o emocio-
nales, consumo de alcohol y, son los países americanos 
donde más se presenta esta práctica violenta.

De este modo, el estudio responde al objetivo planteado 
permitiendo revisar y analizar de forma sistemática los 
factores asociados a la violencia familiar. En este senti-
do, podemos entender los diversos factores asociados a 
la violencia y, como estos factores de riesgo están de-
terminados por las culturas, comunidades, familias y la 
propia persona. La violencia física, Psicológica, sexual y 
económica es un problema de salud pública en todas las 
clases sociales, presenciándose con mayor impacto en 
los grupos más vulnerables y esto a la vez se asocian con 
las condiciones vida o consumo de drogas en las per-
sonas, los cuales desencadenan conductas o actitudes 
violentas dentro de las familias. Finalmente, este estudio 
permite buscar posibles soluciones preventivas de esta 
problemática social y así, fomentar una sana convivencia 
libre de violencia.

Cabe resaltar, que dentro de las limitaciones se encontró 
que solo se ha trabajado un periodo corto de estos últi-
mos cinco años, lo que podría a futuro estimarse una ma-
yor ampliación para conocer mejor su evolución del tema 
abordado. Asimismo, se evidencia que todos los artículos 
seleccionados pertenecen a la base de datos Scopus, 
lo que dificultad hacer un análisis más global; por tanto, 
se es necesario tomar en cuenta los estudios de las dife-
rentes bases de datos para ampliar el análisis. En conse-
cuencia, se recomienda realizar programas preventivos 
que eliminen o disminuyan la práctica violenta dentro los 
hogares o familias; así como también impulsar políticas 
públicas que ayuden a las familias a contrarrestar sus 
necesidades económicas, educativas en beneficio de 
una igualdad de oportunidades y de género. Finalmente, 
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seguir fomentado futuras investigaciones relacionadas 
con nuevos factores asociados a la violencia familiar. 
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