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Prólogo
La violencia familiar, de pareja y de género son problemas históricos, globales y 
complejos, por lo que su abordaje y análisis no son sencillos. La perspectiva de 
género ha favorecido el análisis de los impactos diferenciados que la violencia 
desencadena en mujeres, hombres y personas de la diversidad sexual, y ha he-
cho visible la necesidad de conceptualizar, clasificar e integrar en el estudio de 
las violencias expresiones tan importantes como la discriminación interseccio-
nal. De hecho, la “Convención de Belém do Pará” publicada en 1994 y suscrita por 
México en 1995, protegió desde entonces el derecho de toda mujer a una vida libre 
de violencia en los ámbitos público y privado, considerando como preocupación 
trascendente “las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres 
y mujeres” (artículo 3). Pero ¿qué cambios sustantivos se han registrado desde 
entonces para erradicar dichas prácticas?

En México, la violencia familiar fue reconocida como delito en 1997. Sin 
embargo, apenas en la última década se han desarrollado de manera más sólida 
teorías explicativas de sus causas y consecuencias. Un cambio sustancial a nivel 
normativo fue el reconocimiento explícito del sujeto activo en dicha conducta. No 
sólo se consideró a quien tenía una relación de parentesco por consanguinidad, 
afinidad de matrimonio o concubinato, sino a quien mantenía una relación de he-
cho (artículo 284 Bis, Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla). En de-
finitiva, esos avances significativos, al menos a nivel legislativo y jurisprudencial 
u otros de corte institucional como las políticas públicas, se han visto rebasados 
con otros cambios y situaciones complejas como el confinamiento derivado por 
la pandemia de COVID-19, ya que los índices registrados por instancias oficiales 
en delitos como violencia familiar y llamadas de emergencia muestran un incre-
mento alarmante en los últimos meses, mostrando como víctimas principales a 
mujeres y niñas.

Esos escenarios han generado el interés de diversas disciplinas en los últi-
mos años, por tanto, la realización de numerosas publicaciones que evidencian el 
camino recorrido y los múltiples retos y desafíos para algunos sectores. No obs-
tante, los trabajos sobre violencia de pareja que dan cuenta del problema de ma-
nera interdisciplinar e integral son pocos. En contraste, también se han publicado 
investigaciones, informes, reformas legislativas, políticas y programas integrales 
para prevenir, atender y sancionar otros tipos y modalidades de violencia. Pese 
a que la violencia familiar ha logrado permear en la agenda política, legislativa, 
jurídica y académica, la violencia de pareja no ha tenido la misma trascendencia.
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Por ello, el libro “Investigación, prevención e intervención en la violencia 
de pareja hacia la mujer”, desarrollado por el grupo de investigación: “Análisis de 
Relaciones Interpersonales: Pareja, Familia y Organización” representa un valio-
so y estratégico trabajo, una brújula que, en sus trece capítulos, profundiza en los 
ámbitos de prevención, atención y erradicación de la violencia de pareja focali-
zada en las mujeres. Sobre todo, redimensiona algunas aristas que a mi juicio no 
han sido consideradas en otras publicaciones, y entrelaza problemas sustanciales 
en los que se conjugan teorías, líneas de acción y valoraciones en torno a los pro-
gramas de intervención.

El texto nos describe y orienta bajo un conjunto de miradas y voces, tras-
fondos sistémicos, estructurales e institucionales en la violencia de pareja a partir 
de un profundo trabajo de revisión de literatura científica. A la par, desde investi-
gaciones puntuales y valoraciones focalizadas sobre las condiciones del problema 
en el estado de Puebla, las y los investigadores generan recomendaciones para 
aproximarnos a necesidades directas en espacios como las familias, las institu-
ciones educativas, las instituciones de salud y las instituciones gubernamentales.

El trabajo realizado no sólo representa un texto que enriquecerá a la aca-
demia o áreas especializadas en estos campos a nivel teórico y práctico, sino que 
constituye una referencia significativa para favorecer métodos más sólidos en el 
registro oficial de la violencia, revisiones críticas que trasciendan la confianza 
institucional, la exigencia de integrar criterios éticos en quienes nos hacemos 
cargo del problema, cuestionamientos y futuras líneas de investigación que evi-
dencian los grandes pendientes en estos campos.

Este documento es sumamente relevante en el contexto actual por su gran 
profundidad y rigurosidad. Por ello, quiero expresar mi profundo agradecimiento 
al doctor José Luis Rojas Solís y a todas las personas del equipo de investigación 
que hicieron posible la publicación de esta obra. Gracias por darme la oportuni-
dad de leer este valioso texto, de prologarlo y, en especial, por remover recuerdos 
y confirmar el gran interés de seguir luchando contra diversos obstáculos y dis-
cursos hegemónicos.

Dra. Iliana Galilea Cariño Cepeda
Programa de Prevención de Violencia

Universidad Iberoamericana Puebla, México
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Introducción
El Grupo de Investigación: “Análisis de Relaciones 
Interpersonales: Pareja, Familia y Organización” tiene por ob-
jetivo contribuir al desarrollo social a través de su actividad 
científica. Dentro de sus principales líneas de acción se pueden 
mencionar la formación de jóvenes investigadores, así como la 
generación de conocimientos teóricos, académicos y científicos 
rigurosos. En ese tenor, y dentro su compromiso social, se en-
marca el presente libro, que gira en torno a un problema social 
de suma gravedad, aquella violencia que se ejerce hacia las mu-
jeres en la pareja heterosexual, un fenómeno con gran prevalen-
cia y numerosos estragos en las víctimas de este terrible flagelo 
social.

En ese orden de ideas es preciso contextualizar a la vio-
lencia, la cual puede estar presente en diversos ámbitos: la gue-
rra, el transporte público de una ciudad, la calle, la escuela, la 
familia, la pareja o, incluso, la violencia que puede provocarse 
una persona a sí misma. Por ende, diferentes perspectivas teóri-
cas buscan aportar una explicación a este fenómeno humano, así 
el capítulo uno tiene por objetivo recopilar, comparar y analizar 
los diferentes postulados teóricos sobre el origen y manifesta-
ción de los distintos tipos de violencias. Entre otros aspectos, 
se logra identificar que la violencia es un fenómeno humano 
multifacético y multicausal por lo que, para su comprensión, 
prevención e intervención, es importante considerar, explorar 
y atender los diversos factores y circunstancias que influyen en 
su perpetración. En ese tenor, se sugiere continuar con líneas 
de investigación dirigidas a identificar, por ejemplo, cómo una 
exposición constante de estímulos violentos favorece de manera 
significativa la reproducción de este fenómeno; cuestiones que 
se abordan en los capítulos seis, siete, ocho y nueve de esta obra.

En el capítulo dos se aborda de manera general los prin-
cipales tipos de violencia, sus características y la forma en la 
que algunos se manifiestan dentro del ámbito de pareja. En 
este apartado se destaca cómo dicho fenómeno tiene múltiples 
manifestaciones y, por tanto, diversas causas y consecuencias 
dependiendo su naturaleza, haciendo evidente la necesidad de 

observar cuidadosamente y detectarlo a tiempo. Finalmente, 
se resalta la necesidad de analizar y optimizar la forma en las 
que se llevan a cabo las diversas acciones para su prevención e 
intervención.

En otro contexto, en el capítulo tres se describe la im-
portancia del uso correcto de los términos y conceptos para re-
ferirse a la violencia de pareja hacia la mujer. Se presentan las 
definiciones de los términos comúnmente utilizados como sinó-
nimos y con ello la importancia de realizar estas distinciones 
para la correcta evaluación del fenómeno. Entre otras aportacio-
nes, también se realiza una descripción de las distintas teorías 
explicativas para la violencia de pareja hacia la mujer en donde 
sobresale la teoría de género, que suele utilizarse como única 
teoría explicativa. Se apunta la necesidad de realizar estudios 
que exploren los factores biológicos en la explicación de este fe-
nómeno, pues la literatura científica en el estado de Puebla es 
prácticamente inexistente.

Por otra parte, el capítulo cuatro describe los diferentes 
tipos de violencia que sufren las mujeres dentro de las relacio-
nes de pareja, entre los cuales se encuentran desde la violencia 
física, psicológica o sexual, el control por parte de la pareja vía 
online u offline o hasta el daño económico o patrimonial. Otra de 
las aportaciones de este apartado es la mención de diversos tipos 
de violencia dentro del actual contexto social.

Siguiendo el mismo orden de ideas, en el capítulo cinco 
se incluyen los aspectos concernientes a la prevalencia de la vio-
lencia hacia la mujer y se exponen las cifras más relevantes en 
la búsqueda con el fin de vislumbrar de qué manera se ha ma-
nifestado e incrementado el fenómeno en distintos contextos y 
escenarios. Particularmente, en el estado de Puebla se hace evi-
dente esta ola de violencia durante el confinamiento y se subraya 
la necesidad de más acciones de intervención, investigación y 
divulgación.

Posteriormente, en el capítulo seis se describen algunas 
de las características más recurrentes dentro de los perfiles de 
los perpetradores y las víctimas, del mismo modo que se discu-
ten factores de riesgo y de protección, así como los signos, sínto-
mas y consecuencias más predisponentes en la violencia de pare-
ja hacia la mujer, todo ello mediante una revisión narrativa con 



     

4

elementos sistemáticos donde se condensó la información más 
sobresaliente hallada en documentos especializados de México 
y el estado de Puebla. Dentro de las aportaciones del capítulo, se 
evidencia la urgente necesidad de ofrecer un mejor diagnóstico, 
atención y tratamiento, teniendo como pilar la colaboración en-
tre la comunidad científica al igual que las y los profesionales de 
la salud.

En cuanto al capítulo siete se presentan los aspectos re-
lacionados a las dificultades en el diagnóstico de la violencia 
de pareja hacia las mujeres describiendo de manera puntual la 
presencia de problemas teóricos, entre los que se encuentra la 
falta de claridad en el uso de conceptos para referirse al tópico 
en cuestión —tal como se aborda con mayor amplitud en el ca-
pítulo tres—, convirtiéndolo en una barrera para el tratamiento 
del problema. En los aspectos metodológicos se señalan áreas de 
oportunidad que, de atenderse, encaminar.ían ajustes en proce-
dimientos y protocolos de atención y de estudio de la violencia 
de pareja hacia la mujer.

Continuando en esa temática, el capítulo ocho desarrolla 
las características del abordaje mediático de la violencia de pa-
reja contra la mujer en México y el estado de Puebla, a partir de 
la búsqueda, recolección y análisis de noticias relacionadas con 
el fenómeno. Entre los principales hallazgos, se observó un uso 
diversificado de los términos para la delimitación de la violencia, 
así como la presencia de la pandemia ocasionada por COVID-19 
como un factor importante en el aumento de la prevalencia. De 
igual manera, se resaltó un uso descriptivo y amarillista de la 
información sobre este acuciante problema social.

Por otro lado, considerando la importancia y consecuen-
cias que tiene la violencia contra las mujeres en las relaciones de 
pareja, se realizó una revisión de las estrategias que se han desa-
rrollado para prevenir este problema. En ese sentido, el capítulo 
nueve describe diversas medidas preventivas desarrolladas en 
contextos como el familiar, escolar, público o médico, así como 
por su naturaleza educativa, sociológica, médica, legal y psico-
lógica. Al respecto, se encontraron algunas áreas de mejora que 
atender, como la capacitación del personal médico para prevenir 
y detectar situaciones de violencia, así como el diseño de políti-
cas públicas que impliquen combatir los estereotipos y roles de 

género existentes en la sociedad. En suma, este apartado ofrece 
un panorama en la generación de nuevas estrategias de preven-
ción a partir de la revisión de las ya existentes.

En el mismo tenor, el capítulo diez aborda el papel que 
ocupa la investigación relacionada con la prevención y atención 
de la perpetración de este fenómeno, pues la obtención de datos 
e información sobre ello permitiría un abordaje más eficaz y efi-
ciente. Así, este apartado permitió describir los esfuerzos reali-
zados para prevenir la violencia contra las mujeres y los diversos 
contextos desde los cuales puede ser atendida. Por otra parte, 
es importante señalar la necesidad de subsanar otras cuestiones 
asociadas al fenómeno, como la correcta definición conceptual 
y operacional; dichas cuestiones son analizadas de manera más 
detallada en los capítulos tres y siete del presente texto.

Ahora bien, en el capítulo once se señalan algunas limi-
taciones y áreas de oportunidad en el corpus que integran las 
investigaciones sobre la violencia hacia la mujer en sus relacio-
nes de pareja. De ese modo, en primer lugar, se detectó el uso 
indistinto de conceptos similares al de violencia —como se des-
cribe en los capítulos uno y tres— y la pertinencia de que este 
fenómeno se aborde a partir de diferentes teorías explicativas 
que complementan a la teoría de género. En ese orden de ideas, 
dentro de los aspectos metodológicos, es importante mencionar 
la necesidad de estudios con alcances explicativos que favorez-
can un mayor entendimiento del problema, sin olvidar el uso de 
muestras representativas, así como instrumentos adecuados y 
validados. Por último, se resalta la pertinencia del trabajo con-
junto entre distintos contextos interrelacionados, como el fami-
liar, educativo, social y económico.

Con respecto al capítulo doce, se distingue la descripción 
de programas psicológicos, educativos y de salud que se han 
desarrollado desde el contexto nacional e internacional para 
el abordaje de la prevención e intervención de la violencia de 
pareja contra la mujer, así como el establecimiento de políticas 
públicas en el país como respuesta del Gobierno frente a las in-
cidencias del problema. Por último, se discuten algunos puntos y 
áreas de oportunidad que serían de utilidad subsanar en futuros 
diseños de intervención para el tratamiento y erradicación de la 
violencia.
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Finalmente, el capítulo trece hace referencia a las futuras líneas de acción 
e investigación que contemplen otros tipos de violencia, específicamente la que 
surge a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación, el 
enfoque en otras víctimas de violencia (visibilizando a otras poblaciones que tam-
bién sufren de este problema), visibilizar la figura y perfil del agresor, así como la 
urgente necesidad de actualizar datos sobre el fenómeno de la violencia a través 
de una encuesta en el estado de Puebla para un mejor entendimiento y abordaje 
del mismo. Todo ello sin olvidar la necesaria integración de aspectos éticos que 
puedan garantizar y salvaguardar el bienestar de las y los participantes de las in-
vestigaciones sobre la materia, así como de los profesionales detrás de esta labor 
para que puedan ofrecer la atención necesaria en aras de la prevención, atención 
y posible erradicación de la violencia.

Sin detrimento de lo señalado, es preciso reconocer como principal limita-
ción de la presente obra la consulta de datos secundarios disponibles online; ello 
debido a la situación de confinamiento durante la cual se realizó el libro. En ese 
sentido pudieron haberse quedado fuera del análisis datos interesantes que, por 
una razón u otra, no han sido digitalizados o no están disponibles para su consulta 
virtual. Ello no es óbice para subrayar que el texto Investigación, prevención e in‐
tervención en la violencia de pareja hacia la mujer se presente a la comunidad pro-
fesional, académica, científica y sociedad general en aras de hacer una aportación 
al corpus teórico y empírico riguroso sobre la violencia de pareja. Ojalá que los 
contenidos sean de utilidad para el lector interesado en la materia, en el fomento 
y fortalecimiento de una cultura de prevención —en lugar de la tradicional cultura 
de reacción— ante los fenómenos sociales, pero en especial a las mujeres víctimas 
de violencia a quienes humilde y respetuosamente dedicamos esta obra.
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RESUMEN
La violencia de pareja hacia la mujer es un fenómeno global que 
impacta directamente en su integridad física, emocional, psico-
lógica y sexual, así como en su calidad de vida. A pesar del cre-
ciente interés por la investigación de este problema, la evidencia 
científica aún parece ser limitada para delimitar integralmente 
perfiles tanto de víctimas como de perpetradores. No obstante, 
la literatura es más prolífica en cuanto a los factores asociados 
y las consecuencias de la violencia. Por ello, este trabajo busca 
describir las principales características de estos aspectos cen-
trándose en la situación de México y en el estado de Puebla, a 
través de una revisión narrativa que integró algunos elementos 
sistemáticos en la búsqueda, recolección e inclusión de diversos 
trabajos científicos y no especializados sobre la materia y dis-
ponibles a través de internet. Entre los principales resultados, 
se hallaron diversas características psicológicas que podrían de-
finir a la figura de la víctima y el agresor. Además, se delimita-
ron algunos de los principales factores de riesgo y de protección, 
resaltando el papel que podría jugar la familia en ambos. Por 
otro lado, también se establecieron las consecuencias más im-
portantes a nivel físico y psicológico en las víctimas. Finalmente, 
se sugiere profundizar en estos elementos para lograr un mejor 
diagnóstico, atención y tratamiento.

Palabras clave: Violencia de pareja, mujeres, perfiles, factores asociados, 
mexicanas.

ABSTRACT
Intimate Partner Violence against women is a global phenome-
non that has directly impacted in their physical, emotional, psy-
chological, and sexual integrity, as well as their quality of life, 
limiting their individual development. Despite the growing in-
terest for this problem, the research is still insufficient to estab-
lish profiles that comprehensively describe both victims and per-
petrators; on the contrary, the literature is clearer regarding the 
associated factors and the consequences of violence. Therefore, 
this study aims to describe the main characteristics of these 
attributes, focusing on the context of Mexico and the state of 
Puebla. It was carried out from a narrative review which includ-
ed some systematic elements for the search, compilation, and 
exclusion of various specialized scientific and non-specialized 
works available through the internet. Among the main results, 
various psychological characteristics were found that could de-
fine the figure of the victim and the aggressor; in addition, some 
of the main risk and protective factors were described, high-
lighting the role of the family in both. On the other hand, the 
most important physical and psychological consequences for the 
victims were also established. Finally, it is suggested to increase 
the knowledge of these elements to improve the diagnosis, care, 
and treatment.

Keywords: Intimate Partner Violence, women, profiles, associated factors, 
Mexicans.
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Introducción
La violencia de pareja hacia las mujeres es un problema social 
que despertó el interés del área de la investigación desde hace 
varios años y se ha preocupado esencialmente por identificar su 
magnitud, factores de riesgo, consecuencias e incluso ha inten-
tado establecer algunas propuestas que pudieran ser de utilidad 
para su tratamiento, con el objetivo de favorecer a su disminu-
ción y erradicación. No obstante, la literatura científica dispo-
nible en el país y en Puebla aún es incipiente en comparación 
con otros países, evidenciando la necesidad latente de desarro-
llar más estudios que permitan incrementar la comprensión de 
la violencia y sus principales características. Del mismo modo, 
autores como Fabián, Vilcas y Alberto (2019) han apuntado que 
todavía no se han podido encontrar factores de riesgo determi-
nantes para que ocurra la violencia o factores de protección para 
prevenirla, por lo que el conocimiento sobre estos aspectos tam-
bién favorece a darle visibilidad y atención en otras áreas más 
allá de la investigación.

Tomando en cuenta lo anterior, en el presente capítulo 
se describirán algunas de las principales características, aunque 
no definitivas, que podrían considerarse para el establecimiento 
de perfiles de víctimas y perpetradores de violencia, así como 
los factores de riesgo y protección más recurrentes y los posi-
bles signos, síntomas y consecuencias que puede desencadenar 
la experimentación de este problema. En primera instancia, se 
expone brevemente un panorama internacional sobre cada apar-
tado para posteriormente describir los hallazgos más destacados 
de los documentos nacionales y estatales. Finalmente, se pun-
tualizan las principales conclusiones del texto, a la par que se 
reconocen las limitaciones y se evidencian las futuras líneas de 
investigación que serían de gran utilidad para fortalecer el estu-
dio sobre estas características.

Para ello, se realizó una revisión narrativa con algunos 
elementos sistemáticos: 1) la elección de bases de datos como 
Google Académico, EBSCO, Science Direct y Scopus; 2) la utiliza-
ción de términos de búsqueda: violencia contra la mujer México 
y violencia mujeres Puebla; 3) la delimitación temporal: los 

últimos veintiún años (2000-2021); y 4) la implementación de 
criterios de inclusión como ser trabajos científicos o no espe-
cializados que se enfoquen en la violencia hacia la mujer en las 
relaciones de pareja, contar con una muestra conformada princi-
palmente por mujeres de cualquier edad y que se trataran de do-
cumentos realizados en México y el estado de Puebla. Es preciso 
señalar que para esta revisión sólo se tomó en cuenta la literatu-
ra gris y científica disponible y con acceso a través de Internet.

6.1 - Perfiles

Uno de los elementos que debería ser un pilar importante den-
tro de la investigación sobre la violencia de pareja es el análisis 
de los perfiles tanto de las víctimas como de los perpetradores, 
pues al contar con esta información se permitiría elaborar un 
tratamiento más eficiente para cada uno de los actores, así como 
diseñar estrategias de prevención o intervención más efectivas, 
sobre todo en jóvenes (Carrascosa, Cava y Buelga, 2018). Todo 
ello sin olvidar que, al menos en México, su análisis a partir de 
la identificación de perfiles también ha sido señalado por la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
(Instituto Nacional de las Mujeres, 2008). En ese sentido, resulta 
relevante que las pesquisas sobre la violencia de pareja hacia las 
mujeres puedan añadir evidencia empírica al respecto, porque 
si bien la teoría podría establecer algunos de los factores más 
notables que determinarían el origen de los comportamientos 
violentos, no son suficientes para definir un perfil. En ese tenor, 
es necesario que los proyectos de investigación trabajen de ma-
nera conjunta con las y los profesionales de la salud mental que 
atienden este tipo de casos, contemplando que esta colaboración 
facilite la identificación de las características más elementales 
de cada miembro de la díada, lo que permitiría de una mejor ma-
nera la descripción de sus respectivos perfiles.

6.1.1 - Víctima

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS; 
2012), la violencia de pareja es una de las formas más comu-
nes de violencia que se ejerce contra las mujeres, por lo que la 
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investigación se ha centrado principalmente en aquella donde 
el hombre es quien la ejerce hacia la mujer (Pagliaro, Paolini, 
Giuseppina, 2019). Esto no es un aspecto sorprendente ya que 
la incidencia de este problema ha traído consigo un gran nú-
mero de consecuencias en la salud de las mujeres, sobre todo 
a nivel físico o psicológico (Díaz, Estévez, Momeñe y Linares, 
2018; Eckhardt et al., 2013); donde éste último llega a ser el más 
frecuente y severo, excepto cuando las consecuencias físicas 
implican la muerte o una lesión grave en la mujer (Labrador, 
Fernández-Velasco y Rincón, 2010) pues serían las expresiones 
más considerables de la violencia.

Siguiendo esa línea, dentro de la evidencia científica in-
ternacional que aporta una aproximación sobre el perfil de la 
víctima, se podrían destacar trabajos como los de Boughima, 
Razine, Benyaich y Mrabet (2018) los cuales puntualizan que, 
tanto en la evidencia empírica acumulada como en su muestra 
estudiada, las víctimas de violencia se caracterizan por ser muje-
res jóvenes, con bajo nivel socioeconómico e intelectual, consu-
midoras de alcohol u otras sustancias, con problemas de perso-
nalidad o incluso con historial criminal, además de ser mujeres 
que ya se encontraban comprometidas o casadas con sus parejas. 
Por su parte, Blazhevska y Stoimenovska (2017) establecen que 
al momento de que la víctima ya se encuentra en una situación 
de violencia se pueden vislumbrar los siguientes elementos: la 
aceptación de la responsabilidad por parte de la mujer, baja au-
toestima, culpa o pasividad. En suma, en la muestra evaluada de 
estas autoras se discute que las víctimas también podrían pre-
sentar altos niveles de neuroticismo y agresión, así como bajos 
niveles de extroversión y de conciencia en comparación con las 
mujeres que no son víctimas.

De este modo, lo anterior no sería sorprendente si se 
toma en cuenta que autores como Avdibegovic, Brkic y Sinanovic 
(2017) han discutido que las mujeres víctimas de violencia 
muestran cambios cognitivos significativos e incluso la evita-
ción de relaciones interpersonales. Añadido a ello, estos autores 
enumeran algunos elementos como su estatus socioeconómico, 
su bajo nivel educativo o el consumo de sustancias, tal y como 
se había planteado anteriormente, sin olvidar la posibilidad de 
que no cuenten con apoyo social y emocional. Aunque también se 

puntualiza el papel de la personalidad dentro de su muestra eva-
luada, resaltando que las mujeres víctimas podrían distinguirse 
por presentar emociones negativas como tristeza, depresión, 
pesimismo, ansiedad o privación social, así como la presencia 
de enojo, furia, impulsividad o la expresión de su insatisfacción 
debido a la frustración que experimentan. Se tratan de carac-
terísticas que no distan de lo hallado en otros trabajos pues 
parecería que la investigación sobre este fenómeno comparte 
ciertas particularidades cuando se abordan los aspectos nega-
tivos que la podrían propiciar o de las consecuencias que tiene. 
Es así como los autores arguyen que conocer el perfil emocional 
y los rasgos de personalidad ayudaría al entendimiento de por 
qué algunas personas que son víctimas pueden desarrollar algún 
trastorno mental y otras no, lo cual es un aspecto que no debería 
ser descuidado dado que el corpus teórico y empírico sobre la 
materia ha discutido el papel de los trastornos mentales como 
predisponentes o como consecuencia de la violencia de pareja 
(Prieto, 2014).

Lo precedente debe ser un tópico muy importante en el 
tratamiento y atención a las mujeres víctimas de violencia, ante 
todo porque estas personas podrían atravesar por un proceso de 
estas características: en primer lugar, las diferentes reacciones 
que puedan mostrar auspiciarían al mantenimiento de la rela-
ción violenta. Posteriormente, experimentan sentimientos de 
humillación y vergüenza, más adelante presentan una pérdida 
de control y sensaciones de culpa que propician que la mujer no 
se reconozca como víctima y, finalmente, este malestar emocio-
nal y la revictimización aunado con otros factores personales po-
drían justificar la permanencia en el ciclo de violencia (Sarasua, 
Zubizarreta, Echeburúa y De Corral, 2007), por lo que sería muy 
importante romper con este proceso en aras de velar por el bien-
estar físico y psicológico de las víctimas.

Ahora bien, dentro de la literatura gris y científica nacio-
nal y estatal analizada para este trabajo, se pudieron recopilar 
algunas de las principales características que se podrían tomar 
en cuenta para la elaboración de perfiles biológicos, psicológicos 
y sociales de las víctimas, las cuales se pueden observar en la 
Tabla 1. Así, es posible destacar que dentro de los atributos bio-
lógicos sobresalió que este problema se presenta en mujeres de 
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cualquier edad, pero esencialmente en jóvenes y adultas, lo cual haría evidente la 
necesidad de conocer la incidencia de la violencia en población de adultas mayo-
res, pues también se ha apuntado la presencia de estas conductas en esta franja 
etaria (McGarry, Ali y Hinchliff, 2017; Pathak, Dhairyawan y Tariq, 2019). Por su 
parte, en relación con la dimensión psicológica, se acentuó la existencia de tras-
tornos como la depresión, la ansiedad e incluso el estrés postraumático (TEPT), 
datos que no son sorprendentes puesto que el desarrollo de estos trastornos se 
ve favorecido sobre todo si van acompañados de la reiteración de la violencia, el 
sentimiento de inseguridad en el hogar, la inadaptación, las relaciones sexuales 
forzadas, la ausencia de denuncias, la pérdida de autoestima, el aislamiento so-
cial, la indefensión aprendida, así como de desórdenes como insomnio, fatiga, 
irritabilidad, malestares somáticos, entre otros (De Mendonça y Ludermir, 2017; 
Echeburúa, De Corral, Amor, Sarasua y Zubizarreta, 1997; Labrador y Alonso, 
2007). En adición, también sobresalió la presencia de las experiencias previas 
de violencia o abuso en la infancia. Dichos aspectos se han estudiado vastamente 
dentro de la violencia de pareja y se retomarán más adelante en los factores de 
riesgo. Por último, en lo que concierne a lo social, es interesante que tanto el bajo 
nivel socioeconómico y educativo como la pobreza hayan estado presentes, debido 
a que fueron halladas en los trabajos realizados con mujeres indígenas o de zonas 
rurales del estado de Puebla (ver, por ejemplo, Nava-Navarro, Onofre-Rodríguez y 
Báez-Hernández, 2017). En ese sentido, si bien la evidencia científica estatal ana-
lizada no es amplia como para realizar conclusiones o generalizaciones, podría 
reforzar la idea de que esa población aún puede verse afectada por sus tradiciones 
o por la forma habitual de educación donde se les alienta a ser dependientes y 
sumisas (Morales-Reyes, Alonso-Castillo y López-García, 2011), además de invi-
sibilizar y normalizar los comportamientos violentos para alinearse a su cultura 
(Nava-Navarro, Báez-Hernández, Morales-Nieto, García-Madrid y Flores-Arias, 
2019). Esta situación podría implicar la necesidad de incluir cambios sociales 
y culturales, ya que el cuestionamiento de todas estas ideas tradicionales, así 
como de su práctica, podrían ayudar a modificar la organización de las relaciones 
sociales y a la búsqueda de opciones justas y equitativas para desmontar las ex-
presiones de violencia (Palacios y Bayard, 2017).
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Tabla 1. Perfil de la víctima

Además, es conveniente mencionar que el Instituto Poblano de las Mujeres 
(2006), dentro de su Modelo de Atención legal en casos de violencia familiar, 
también describió algunos de los rasgos presentados en las víctimas, apuntando 
principalmente a cuestiones como la normalización o la justificación de la violen-
cia, sentimientos de culpa, vergüenza o miedo, dudas sobre sus capacidades, des-
esperanza, hipervigilancia, trastornos del sueño, entre muchas otras que afectan 
principalmente a nivel físico, cognitivo y psicológico.

Por lo anterior, es de suma importancia que tanto las investigaciones como 
las organizaciones encargadas de atender a las víctimas de violencia también se 
concentren en la generación de perfiles, principalmente en aras de mejorar la in-
tervención, el tratamiento y la atención a las mujeres. Asimismo, sería relevante 
señalar que los perfiles no solamente ayudarían al análisis del fenómeno, sino 
que también podrían favorecer a la identificación de trastornos mentales o de 
personalidad, un aspecto que sería de mucha utilidad al momento de ofrecer una 
intervención más íntegra y benéfica.

6.1.2 - Perpetrador

Como ya se ha mencionado, la investigación sobre la violencia de pareja ha cen-
trado su atención principalmente en la figura de la mujer como la víctima de 
este problema, esencialmente por su incidencia en el ámbito físico y mental. Sin 
embargo, no debe pasar desapercibida la importancia y necesidad que sugiere el 
conocimiento sobre las principales características de los perpetradores, ya que 
es conveniente conocer los factores que contribuyen a que un hombre muestre 

Dimensión Características Autoría

Biológica
Mujeres jóvenes y adultas; presencia de enfermedades gastrointestina-
les o respiratorias

Villaseñor et al., 2014

Psicológica

Trastornos psicológicos como depresión, ansiedad o TEPT; problemas 
de baja autoestima, normalización y confusión entre celos y amor, in-
tentos o ideaciones suicidas; experiencias previas de violencia, abuso en 
la infancia u otros contextos

Culebro, 2019; Gallegos et al., 2020; 
Rodríguez y Esquivel-Santoveña, 
2020; Yañes et al., 2019

Social
Vivir en zona urbana o rural; bajo nivel socioeconómico y educativo; di-
ferentes estados civiles; pobreza extrema; analfabetismo; dependencia 
patrimonial y económica

De León et al., 2019; Figueroa y 
Sierra, 2019; Olvera, 2020

Nota: Elaboración propia a partir de las características obtenidas de la literatura científica y gris analizada.
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comportamientos violentos contra su pareja (Calvete, 2008). Es 
por ello que las investigaciones, así como las y los profesionales 
de la salud mental, necesitan preocuparse por la elaboración de 
perfiles que enmarquen los principales elementos que pudieran 
delimitar a un agresor y, a partir de ello, también dirigir el trata-
miento y atención a estos mismos.

No obstante, aunque la investigación sobre los perfiles o 
características de los agresores podría ser aún más escasa en 
comparación con la información disponible sobre las víctimas, es 
pertinente matizar que ya existen algunos estudios donde se han 
propuesto diferentes clasificaciones de los agresores de acuerdo 
con algunos criterios. En ese tenor, para poder describirlos, se 
podría retomar la investigación realizada por Amor, Echeburúa 
y Loinaz (2009) quienes describieron dos diferentes propuestas. 
En primer lugar, se encuentra la de Gottman et al. (1995), donde 
se analiza la dinámica violenta de algunas parejas de manera 
observacional, psicopatológica y por auto reportes, concluyendo 
con la clasificación de dos tipos: los maltratadores tipo uno o 
“cobras”, los cuales se caracterizan por mostrar un descenso en 
su frecuencia cardiaca y mucha agresividad hacia su pareja u 
otras personas como amigos o familia; en segundo lugar, propo-
nen a los maltratadores tipo dos o “pitbull”, donde se distinguen 
por presentar un aumento en su frecuencia cardiaca al momento 
de discutir con su pareja. En ambos casos podrían existir mani-
festaciones psicopatológicas como las antisociales o drogodepen-
dientes, así como las de evitación, borderline o apego inseguro.

Siguiendo ese orden de ideas, la segunda propuesta que 
describe el estudio es la de Holtzworth-Munroe y Stuart (1994), 
en la que se clasifican a los agresores en tres tipos principal-
mente. El primero de ellos son los sobrecontrolados, quienes re-
saltan por comportarse de manera violenta fundamentalmente 
en el ámbito familiar, aunque con menor frecuencia y gravedad, 
además de ser personas que suelen arrepentirse después del acto 
violento. Posteriormente, se enmarca el de tipo borderline o dis-
fórico, se tratan de hombres que suelen ser violentos de mane-
ra física, psicológica y sexual contra su pareja y a veces contra 
otros miembros de la familia e incluso fuera de ella; son perso-
nas que podrían tener antecedentes de violencia en sus familias 
de origen. Finalmente, el tercer tipo es el general o antisocial, los 

cuales presentan un comportamiento violento de manera gene-
ralizada, es decir, no solamente se limitan al hogar, y actúan de 
manera más frecuente y grave con el fin de obtener objetivos. De 
igual manera, esta clasificación, con excepción del primer tipo, 
suele estar acompañada de problemas psicológicos como impul-
sividad, inestabilidad emocional, narcisismo y manipulación.

En ese tenor, se debe tomar en cuenta que la propuesta 
descrita anteriormente corresponde a una clasificación clásica 
sobre los perpetradores de la violencia, la cual se ha intentado 
replicar, analizar y validar en varios estudios, en algunos de ellos 
se logra y se mantiene su tipología, mientras que en otros se 
presentan diferentes características (Petersson y Strand, 2021). 
Sin embargo, recientemente en la investigación realizada por 
González-Álvarez, Santos-Hermoso, Soldino y Carbonell-Vayá 
(2021) se pudieron identificar cuatro tipo de perpetradores que 
están en función de la clasificación propuesta por Holtzworth-
Munroe y Stuart (1994). La primera de ellas fue denominada 
LiLa (“low-instability”/”low anti-socialty”) y representa un 
grupo en el cual los perpetradores podrían mostrar bajos nive-
les de violencia, del mismo modo que son menos propensos a 
mostrar comportamientos violentos fuera del hogar y de tener 
problemas legales al respecto, también se caracterizan por te-
ner poca o ninguna evidencia psicopatológica. La segunda cla-
sificación son los HiLa (“high-instability”/”low anti-socialty”), 
se trata de aquellos hombres que tendrían menos probabilida-
des de contar con antecedentes penales, pero que se distingui-
rían por manifestar algunas conductas de control, acoso, celos, 
violencia sexual o intentos suicidas. La tercera categoría, LiHa 
(“low-instability”/”low anti-socialty”), se conforma de hombres 
que no tienen algún trastorno mental pero que podrían verse 
involucrados con delincuentes, contar con antecedentes pena-
les, abuso de sustancias o ciertos niveles de violencia marital. 
Finalmente, el cuarto tipo HiHa (“high-instability”/”low-anti-
socialty”) corresponde a la categoría donde se hallarían perso-
nas con trastornos mentales, abuso de sustancias, estrés en su 
vida o violencia en su infancia, además de que podrían ser más 
propensos a manifestar comportamientos violentos contra sus 
padres, usar armas, amenazar de muerte o incluso ser violento 
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con terceros o hasta animales. Se trata de la clasificación donde 
se vería reflejada la mayor peligrosidad de los perpetradores.

Entre las diversas particularidades que manifiestan los 
perpetradores, no debería pasarse por alto la distinción esta-
blecida entre aquellas personas que se encuentran en prisión o 
en un proceso legal y las que no, pues sería conveniente saber 
si cuentan con características diferentes (Boira y Jodrá, 2013). 
Sobre eso, Herrero, Torres, Fernández-Suárez y Rodríguez-Díaz 
(2016) proponen una tipología para los agresores que se en-
cuentran encarcelados, sugiriendo dos tipos: los generalistas y 
los especialistas. El primero de ellos se puede caracterizar por 
tener un historial delictivo además de cometer distintos críme-
nes, mientras que el segundo mostraría una tendencia a cometer 
los mismos actos, generalmente contra su pareja. En el estudio 
realizado por estos autores, los generalistas mostraron un perfil 
psicopatológico relacionado principalmente con la personalidad 
antisocial y borderline, aunada a la dependencia de sustancias y 
actitudes sexistas, así como la procedencia de comunidades des-
estructuradas, por lo que también podrían ser más propensos a 
ser violentos fuera de sus relaciones (Thornton, Graham-Kevan 
y Archer, 2016). Por su parte, los especialistas reportaron meno-
res niveles de psicopatología, pero altos conflictos con su fami-
lia de origen, lo cual refuerza la idea de que las experiencias de 
aprendizaje observadas en este sistema son de suma importan-
cia para el establecimiento de sus relaciones (Monreal-Gimeno, 
Povedano-Diaz y Martínez-Ferrer, 2014).

También dentro del perfil del perpetrador resaltan rasgos 
como los celos o la posesividad, lo cual conlleva al descenso de 
autoestima y al consumo excesivo de alcohol y otras sustancias, 
al igual que un comportamiento desafiante, cruel y sin temor a 
las consecuencias de sus actos e incluso la atribución de culpa 
hacia la pareja (Fernández, Quiñones y Prado, 2019), represen-
tando atributos críticos y graves dentro de la interacción de la 
díada debido a que podrían desembocar en diferentes comporta-
mientos que afectarían directamente al otro miembro. Por ello, 
resulta de suma importancia considerar que la presencia de tras-
tornos mentales, de personalidad o de alteraciones psicológicas 
en los hombres agresores podría ser un aspecto relevante al mo-
mento de intervenir y atender situaciones de violencia de pareja.

Aunque los trastornos mentales son un aspecto poco fre-
cuente en los agresores, no están exentos a presentar atributos o 
síntomas psicopatológicos. Así, de acuerdo con Echeburúa, Amor 
y De Corral (2009), algunos de los trastornos que podrían desa-
rrollarse en los hombres agresores serían la psicopatía, la cual se 
caracteriza por la manipulación, falta de empatía y la ausencia 
de remordimiento ante un dolor causado. También se encontra-
ría el borderline que se manifestaría a través de la impulsivi-
dad, la inestabilidad emocional o el síntoma de sentirse vacío, 
y finalmente estaría el paranoide y el narcisista. En el primero, 
existirían sensaciones de desconfianza y recelo, mientras que en 
el segundo sería latente la necesidad de estimación. En suma, 
estos autores subrayan algunas alteraciones psicológicas donde 
se destacan la ira, la cual puede mostrarse a la par de algunos 
gestos físicos; las dificultades para expresar emociones, debi-
do a ideas aprendidas o a una baja autoestima; las distorsiones 
cognitivas, en donde sobresalen todas aquellas ideas o creencias 
equivocadas relacionadas con los roles sexuales, la inferioridad 
de la mujer o la legitimación del uso de la violencia como una 
vía para resolver problemas, todo ello sin olvidar que también 
pueden presentarse otros aspectos como escasas habilidades de 
comunicación, baja tolerancia a la frustración y el uso de estra-
tegias inadecuadas para solucionar conflictos.

Por su parte, cabe mencionar que dentro de la recolección 
de datos estatales y nacionales también se obtuvo información 
relacionada con los principales elementos que se podrían consi-
derar dentro del perfil del perpetrador, los cuales se puntualizan 
en la Tabla 2. Al respecto, se puede observar que dentro de la 
dimensión biológica no se halló variabilidad de características 
más allá de que los hombres pueden llegar a ser mayores que las 
víctimas, un aspecto que ya se ha sugerido con anterioridad en 
otros trabajos (Alegría y Rodríguez, 2017). En adición, dentro 
del ámbito psicológico, se pudo destacar la presencia de trastor-
nos como la depresión o el trastorno disocial de la personalidad, 
por lo que se trata de un aspecto que, como se mencionó ante-
riormente, debería ser tomado en cuenta al momento de evaluar 
o intervenir con los agresores, considerando las repercusiones 
que podría haber dentro de su contexto más cercano. Además, 
se encuentra el consumo de alcohol y las experiencias previas 
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de violencia, lo cual no es sorprendente pues el corpus teórico y empírico so-
bre la materia ya ha considerado la presencia de estos componentes de manera 
paralela a los episodios violentos. Finalmente, dentro de la dimensión social se 
pudo visualizar que, al igual que con las víctimas, el bajo nivel educativo o los 
bajos ingresos son factores constantes al menos en México y países en vías de 
desarrollo, lo que podría considerarse como una situación preocupante ya que 
se ha sugerido que el buen desempeño de las funciones dentro de la familia mu-
chas veces se ve obstaculizado por las vulnerabilidades de origen social, lo cual 
favorece a que los miembros se encuentren en condiciones severas de indefen-
sión e inseguridad (Ambriz-Mora, Zonana-Nacach y Anzaldo-Campos, 2015). Es 
conveniente matizar que la información fue más escasa en comparación con lo 
encontrado en las víctimas lo cual podría apuntar, entre otras cuestiones, a la 
importancia que debe tener la consideración de los agresores en el tratamiento y 
la atención a la violencia de pareja tanto en el país como en el estado de Puebla, 
pues la literatura teórica y científica ha sugerido, principalmente, el tratamiento 
en ellos a través de programas de reeducación (véase capítulo 9 y 10) en los cua-
les se busca identificar la manera en la que se ejerce la violencia y, a través de una 
intervención multimodal, eliminar los patrones conductuales violentos (Medina, 
Parada y Medina, 2014).

Tabla 2. Perfil del perpetrador

Asimismo, al igual que en el caso de las víctimas, el Instituto Poblano de 
las Mujeres (2006) en su documento previamente mencionado también puntuali-
zó algunos de los atributos más sobresalientes de los agresores, destacando cues-
tiones como la poca tolerancia a la frustración, dependencia emocional, impulsi-
vidad, baja autoestima, celos, deseo de control, aislamiento emocional, agresión 

Dimensión Características Autoría

Biológica Hombres a veces mayores que sus parejas Figueroa y Sierra, 2020

Psicológica

Depresión o trastorno disocial de la personalidad; consumo excesivo 
de alcohol; experiencias previas de violencia; interiorización de roles de 
género; celos; ideas basadas en la supremacía de los hombres sobre las 
mujeres

Culebro, 2019; Medrano et al., 
2017; Sánchez y Mancinas, 2012

Social
Hombres con o sin trabajo; escolaridad baja o básica; bajos ingresos; 
hombres proveedores con mayores beneficios patrimoniales y laborales

Nava-Navarro et al., 2017; Olvera, 
2020; Palacios y Bayard, 2017

Nota: Elaboración propia a partir de las características obtenidas de la literatura científica y gris analizada.
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silenciosa, resistencia al cambio, entre muchas otras que a su vez 
afectan a nivel físico, cognitivo y psicológico.

De este modo, es importante retomar la idea de que las 
y los profesionales de la salud mental, así como investigadores, 
deben preocuparse por la elaboración de perfiles y de una tipo-
logía de los hombres violentos, lo que podría proporcionar infor-
mación valiosa que permitiría hallar la forma de individualizar y 
llevar a cabo de manera adecuada tanto los tratamientos psicoló-
gicos como los programas de prevención e intervención (Torres, 
Lemos-Giráldez y Herrero, 2013).

Por lo anteriormente expuesto, se puede discutir que los 
perfiles de los hombres violentos deben estar bien establecidos 
para la atención a las parejas en situación de violencia. Además, 
en este caso, el tratamiento a los agresores debe ser una medida 
útil y necesaria para que encuentren una forma de afrontar sus 
limitaciones al no contar con los elementos necesarios para re-
solver sus problemas, así como para obtener un mayor control 
sobre ellos y prevenir futuros eventos violentos ya sea con su 
pareja, expareja o familia (Echeburúa y Amor, 2016).

6.2 -  Factores

6.2.1 - Causales y de riesgo

Para comprender mejor la violencia de pareja hacia la mujer, es 
importante analizar los factores que están vinculados a su exis-
tencia y a la manera en la que influye su manifestación en las 
víctimas. De esta forma, se considera que las causas de la violen-
cia en la pareja deben ser estudiadas desde un enfoque multidis-
ciplinario que contemple perspectivas como las biológicas, cultu-
rales, sociales, psicológicas y ecológicas (De Alencar-Rodrigues y 
Cantera, 2012), y que puedan ser examinados desde cuatro ám-
bitos distintos: individual, familiar, comunitario y sociocultural 
(Aiquipa, 2015; Ruiz-Pérez, Blanco-Prieto y Vives-Cases, 2004).

En ese sentido, de acuerdo con la evidencia científica in-
ternacional, los factores individuales han estado mayormente 
relacionados con la carencia de recursos personales que impiden 
a las víctimas salir del contexto de violencia (Safranoff, 2017). 
Al respecto, se ha identificado que algunos aspectos psicológicos 

tales como la culpa, la vergüenza, el miedo y la depresión han 
sido determinantes para aumentar el riesgo de encontrarse 
en una situación violenta (Puente-Martínez, Ubillos-Landa, 
Echeburúa y Páez-Rovira, 2016), además de la falta de habili-
dades de comunicación y resolución de conflictos, en conjunto 
con la necesidad de control (Póo y Vizcarra, 2008). Sumado a 
ello, se encuentran las características de dependencia emocional 
hacia el agresor, las cuales implican comportamientos de sumi-
sión, miedo al término de la relación y priorización de la pareja 
(Aiquipa, 2015). En adición, la desinformación, ignorancia y pre-
juicios también podrían contribuir a la manifestación de golpes 
en el hogar (Estrada y Rodríguez, 2011). Igualmente, el consumo 
de alcohol por parte del agresor se ha asociado con el aumento 
de problemas en la relación y características de personalidad 
antisocial, además de comportamientos agresivos y evasión de 
la responsabilidad (Taft, O’Farrell, Doron-LaMarca, Panuzio, 
Suvak, Gagnon y Murphy, 2010).

En lo concerniente a los factores familiares, se ha encon-
trado que el abuso que se experimenta en la infancia por parte de 
los padres y de la familia de origen tiende a provocar que ambas 
partes de la pareja sean propensos a reproducir la violencia en 
otros contextos de la vida adulta (Costa et al., 2015), sobre todo 
en estas relaciones amorosas donde se suelen repetir los pro-
blemas familiares con los que crecieron (González-Flores, Rey, 
Rojas-Solís y Vera-Ramírez, 2017). Además de que ser testigo de 
violencia intrafamiliar, en conjunto con las normas aprendidas 
en la niñez, favorecen al desarrollo de tolerancia hacia la violen-
cia, considerándola un mecanismo para liberar tensión o con-
trolar a los demás, favoreciendo a que estos comportamientos 
se repitan (Ortega-Ceballos et al., 2007; Safranoff y Tiravassi, 
2018), por lo que no sería de extrañar que la violencia en la in-
fancia también tenga repercusiones en la vida adulta del indivi-
duo, tanto en su salud física como psicológica (Capaldi, Knoble, 
Shortt y Kim, 2012; Rivera-Rivera, Allen, Rodríguez-Ortega, 
Chávez-Ayala y Lazcano-Ponce, 2006) de modo que las víctimas 
con antecedentes de abuso sexual que presentan autoestima baja 
estarían inmersas en relaciones abusivas donde el perpetrador 
podría reforzar su autoimagen negativa (De Alencar-Rodrigues 
y Cantera, 2012).
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Siguiendo esta línea, otro aspecto por considerar dentro 
del ambiente familiar es el tipo de relación existente entre el 
perpetrador y la víctima, esencialmente porque los estudios han 
considerado que este factor tiene implicaciones en la manifes-
tación de la violencia, ya que ésta podría ser más frecuente en 
parejas que han sido establecidas recientemente o que están en 
procesos de separación (Sierra, Ortega, Gutiérrez-Quintanilla, 
Bermúdez y Buela-Casal, 2009). Asimismo, encontrarse en una 
situación de escasez de recursos económicos y sociales podría 
contribuir a condiciones hostiles y de estrés que ocasionarían 
conflictos familiares y frustraciones (De Alencar-Rodrigues y 
Cantera, 2012), lo que no es de extrañar si se considera que las 
grandes cargas al interior de la familia incrementarían el riesgo 
de que las mujeres sufran violencia por parte de su compañero 
(Castro, Riquer y Medina, 2006; Cummings, González-Guarda y 
Sandoval, 2012; Puente-Martínez et al., 2016).

Por su parte, respecto a los factores comunitarios o aso-
ciados al exosistema, en países latinoamericanos se ha podido 
identificar que en vecindades con altos niveles de pobreza, de-
lincuencia y problemas sociales se propicia el riesgo a la vio-
lencia en la pareja (Safranoff, 2017), lo que estaría relacionado 
con la carente eficacia colectiva y lazos sólidos en las relaciones 
vecinales que pudieran permitirle a la comunidad intervenir en 
situaciones de maltrato (De Alencar-Rodrigues y Cantera, 2012).

Otro elemento que debe considerarse es el económico, 
debido a que es importante tomar en cuenta la actividad labo-
ral de la víctima, dado que el riesgo de violencia está relaciona-
do con los bajos recursos y la dependencia económica, lo cual 
impide a las mujeres tener un trabajo y, por ende, obtener los 
recursos para solventar sus gastos y así abandonar la relación 
(Puente-Martínez et al., 2016). No obstante, las mujeres que tie-
nen un trabajo y una formación académica más avanzada que 
sus esposos también tienen probabilidades de ser objetivo de 
violencia, pues sus compañeros masculinos recurren a compor-
tamientos violentos para mantener la dominación y el control de 
la relación, lo cual puede verse reflejado en comportamientos 
como el acecho en el lugar de trabajo, el uso de la información 
personal de la mujer o hasta obligándolas a endeudarse (De 

Alencar-Rodrigues y Cantera, 2012; Silva-Martínez y Vázquez-
Pagán, 2019).

En otro contexto, dentro de los factores socioculturales o 
que forman parte del macrosistema, se podría destacar el papel 
que tiene el aprendizaje de roles de género y la cultura, pues su 
ejercicio implicaría que las relaciones de pareja se edifiquen en 
ideales masculinos o estructuras sociales que podrían propiciar 
la desigualdad de la mujer tanto en las relaciones personales 
como en las sociales y favorecer la existencia de una “cultura 
violenta”, además fomenta actitudes de culpabilización de la víc-
tima y justificación del perpetrador (González-Alexander et al., 
2013; Mshweshwe, 2020; Yamawaki, Ochoa-Shipp, Pulsipher, 
Harlos y Swindler, 2012) que establecería normas que legiti-
man el uso de la agresión en una sociedad transmitiéndolas por 
medio de los procesos de socialización, por lo que los varones 
jóvenes aprenderían estrategias inadecuadas para expresar 
la rabia, restringiendo su expresión emocional e inhibiendo 
acciones que ayudarían al establecimiento relaciones saluda-
bles (McNaughton, Foshee, Holditch, Reidy y Hall, 2016; Póo y 
Vizcarra, 2008).

Considerando lo anterior, se ha encontrado una influencia 
de actitudes sexistas en sus dos dimensiones en la dinámica de 
pareja. Por un lado, el sexismo hostil contribuye a la justificación 
de episodios de violencia en el hogar a partir de fallos por parte 
de la mujer hacia el cumplimiento de su rol como esposa, mien-
tras que el sexismo benevolente establece la tolerancia hacia 
los abusos sexuales y la culpabilización de la víctima en caso de 
violación (Noriega, Juarros-Basterretxea y Herrero, 2020; Valor-
Segura, Expósito y Moya, 2008). Además, la presencia de mi-
cromachismos, sesgos cognitivos y normalización de la violencia 
de género ha estado relacionada con el riesgo de victimización 
(Arnoso, Ibabe, Arnoso y Elgorriaga, 2017).

Ahora bien, en lo concerniente a los trabajos realizados 
en México también es posible encontrar algunos factores que se 
encuentran en consonancia con lo ya establecido por la eviden-
cia científica internacional, entre los que más se destacan son 
los relacionados con el contexto familiar, principalmente por los 
antecedentes de violencia o abuso en la infancia (Rodríguez y 
Esquivel-Santoveña, 2020), lo cual evidenciaría que la familia 
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posee una gran responsabilidad en el mantenimiento de los comportamientos y 
las dinámicas violentas que muchas veces son aprendidas y se transmiten de ma-
nera intergeneracional (Fabián et al., 2019).

Otro de los factores de riesgo que se destacan es el del aprendizaje y ejerci-
cio de los roles de género, sobre todo en los perpetradores, pues se ha distinguido 
como un elemento que juega un papel importante en la conservación de ideas y 
actitudes desiguales entre hombres y mujeres, así como de la violencia de pareja 
(García-Díaz et al., 2018). Esto es un aspecto que debería atenderse con urgencia 
sobre todo en jóvenes mexicanos, ya que ellos suelen tener una concepción más 
tradicional sobre la pareja, implicando que las conductas violentas puedan nor-
malizarse e incluso justificarse por el contexto socio-cultural (Martínez-Gómez 
et al., 2021).

Tabla 3. Factores de riesgo en el contexto de México y Puebla

Cabe resaltar que las investigaciones en el contexto poblano también han 
identificado algunos de los factores de riesgo previamente mencionados, de los 
cuales han destacado las tradiciones heteronormativas que ponen la figura del 
hombre como dominador y a la mujer como sumisa, acuerdos matrimoniales a 

Autoría Factores

Jaen et al., 2015
Baja escolaridad, antecedente de aborto, abuso en la infancia o consumo de alcohol en el 
perpetrador

Cubillas et al., 2017 Nuevas identidades de género, ausencia de espacios de reflexión e informativos

Nava-Navarro et al., 2017
Subordinación económica y social de la mujer, baja autoestima, relaciones sexuales sin 
protección o poligamia

Palacios y Bayard, 2017 Tradiciones heteronormativas y roles de género, acuerdos matrimoniales a edad temprana

Sandoval-Jurado et al., 2017 Consumo de alcohol del perpetrador, antecedente de violencia, la edad de la víctima

Yanes et al., 2019 Dinámica familiar violenta

Bolaños y de Keijzer, 2020
Malestar psicológico, estrés, roles de género y papel de proveedor en el perpetrador, baja 
economía, desempleo, insatisfacción y malestar laboral

Rodríguez y Esquivel-Santoveña, 2020 Antecedente de violencia en la infancia

Martínez-Gómez et al., 2021 Roles de género, actitudes sexistas y de doble estándar social
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temprana edad (Palacios y Bayard, 2017), subordinación eco-
nómica y social de la mujer como víctima, aunado a una baja 
autoestima, relaciones sexuales sin protección, poligamia (Nava-
Navarro et al., 2017) y dinámica familiar, principalmente cuando 
los cuidadores primarios muestran comportamientos agresivos 
(Yanes, Hernández y Bautista 2019).

Por estas razones, se reconoce la importancia de estudiar 
el origen de la violencia de pareja hacia la mujer, ya que esto 
favorecería a un abordaje holístico que considere la complejidad 
de los factores de riesgo identificados y los contextos socio-eco-
lógicos más amplios en los que están integrados, todo ello para 
un diseño más adecuado de programas preventivos en niveles 
más allá del individual y el relacional (Yakubovich et al., 2018).

6.2.2 - De protección

Es bien sabido que la consideración de los factores de riesgo al 
momento de atender las situaciones vinculadas con la violencia 
en las relaciones de pareja es muy importante debido a que, ade-
más de ser un elemento importante para su diagnóstico, gran 
parte de la evidencia científica se ha centrado en su análisis. Sin 
embargo, la información concerniente a los factores protectores 
es notoriamente menor en comparación con los de riesgo (véase 
capítulo 9). Se trata de una situación interesante considerando 
que el conocimiento teórico y empírico sobre ellos podría facili-
tar el desarrollo de estrategias de prevención e intervención que 
favorezcan a un mejor pronóstico de aquellas personas que se 
encuentran en una situación de violencia o incluso para evitar 
que se vean inmersas en este tipo de dinámicas.

En ese sentido, en primer lugar, es importante determinar 
a qué se refiere un factor protector dentro de los fenómenos de 
estudio. En concreto, son aquellas cualidades o elementos princi-
palmente externos que pueden ser mejorados para proporcionar 
mayores oportunidades de un desarrollo adecuado (Amar, Abello 
y Acosta, 2003), al igual que reducir las posibilidades de caer 
en escenarios, comportamientos o situaciones de riesgo. Es por 
ello que, en el caso de la violencia de pareja, se debería priorizar 
el análisis de los factores asociados desde un enfoque protector 

dentro de la investigación, sin dejar de lado a las organizaciones 
que se encargan de la atención.

De este modo, algunos de los factores presentados a nivel 
internacional, que aplican tanto para hombres como para muje-
res, fueron aquellos vinculados con las características individua-
les. Por ejemplo, algunos estudios han considerado como factor 
protector el hecho de que las personas asistan a los espacios 
religiosos con mayor frecuencia y de manera más consistente, 
pues tendrían menos probabilidades de perpetrar la violencia de 
género gracias a la internalización de valores religiosos relacio-
nados con la propia regulación de su comportamiento (Lynch y 
Renzetti, 2020). Asimismo, se ha identificado que las creencias 
espirituales podrían ofrecer a las víctimas fuerzas para sobre-
vivir y hacer frente a la violencia por medio del significado, la 
sabiduría y la compasión que encuentran en su relación con Dios 
(Howell, Thurston, Schwartz, Jamison y Hasselle, 2018).

Además de lo mencionado anteriormente, el aumento de 
la autoestima también podría generar en las mujeres una sen-
sación de sentirse aceptadas, respetadas, dignas y merecedo-
ras, y encima les permitiría realizar una reevaluación sobre sus 
errores que les ayudaría a seguir adelante sin desconfianza, con 
autoeficacia, autodirección y autodeterminación, enriqueciendo 
así sus relaciones de pareja a partir de mejores estilos comunica-
tivos y asertivos (López, Apolinaire, Array y Moya, 2006).

En adición, entre otras características individuales se 
encuentra el mantenimiento de un estatus relacional de matri-
monio (Yakubovich et al., 2018), puesto que se ha determinado 
que las mujeres que vivían con una pareja o que estuvieran se-
paradas o divorciadas, tenían dos veces más probabilidades de 
experimentar violencia que las mujeres casadas (Vieira, Perdona 
y Santos, 2011). Sin embargo, es preciso matizar que la funcio-
nalidad del matrimonio como factor protector está mediada por 
la satisfacción en la relación, ya que si ésta es alta hay menor 
probabilidad de sufrir violencia (Puente-Martínez et al., 2016).

Del mismo modo, otro de los factores que podrían partir 
desde un contexto individual e interaccional de las mujeres sería 
el laboral, debido principalmente a que reduce el tiempo en que 
ellas se mantienen en aislamiento en sus hogares (De Alencar-
Rodrigues y Cantera, 2012). En este sentido, trabajar podría 
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ofrecer una oportunidad de tener un mayor número de activida-
des a realizar, así como ampliar las redes o sistema de apoyo lo 
cual, como se abordará más adelante, ayuda al bienestar indivi-
dual y a la reducción de estresores.

Siguiendo ese orden de ideas, otro factor protector su-
gerido por la literatura científica desde el aspecto comunitario 
es el nivel educativo, el cual podría fungir como un elemento 
que contribuiría al empoderamiento de las mujeres a partir del 
incremento de su confianza y su capacidad para buscar informa-
ción y recursos sociales, además de estar en constante cuestiona-
miento sobre los roles tradicionales (Ávila-Burgos et al., 2014). 
Por otro lado, el nivel educativo también se ha relacionado con 
tener una mayor capacidad económica, así como para reducir el 
riesgo de tener un episodio violento con su pareja o, en su defec-
to, resolver sus conflictos, sobre todo porque le podría otorgar 
mayor poder y jerarquía, un aspecto que sería contrario a lo que 
se ha establecido en los estándares sociales (Jaen et al., 2015; 
Weitzman, 2018).

Por otro lado, desde un enfoque macrosistémico, la evi-
dencia empírica acumulada ha establecido que uno de los fac-
tores protectores más importantes dentro de la violencia de 
pareja es el apoyo social, el cual hace referencia a un compo-
nente indispensable en el desarrollo individual y familiar que 
se da a partir de la constante interacción con las personas o por 
una buena integración social, lo que permitiría alcanzar esta-
dos de bienestar, así como superar acontecimientos estresantes 
(García, Wlodarczyk, Reyes, San Cristóbal y Solar, 2014). En el 
caso de las mujeres víctimas de violencia, el apoyo social podría 
fungir como un atributo que ayudaría a tener menores probabi-
lidades de ser maltratadas por su pareja, además de ser revicti-
mizadas (Plazaola-Castaño, Ruiz-Pérez, Montero-Piñar y Grupo 
de Estudio para la Violencia de Género, 2008), sin olvidar que 
también amortiguaría el impacto de la violencia tanto en la salud 
física como en la psíquica de la víctima (Ruiz-Pérez et al., 2004). 
Lo anterior es esperable debido a que la comunidad científica ha 
sugerido que el apoyo social y las redes formales e informales, 
tales como la comunidad de pertenencia y las amistades, podrían 
paliar el estrés de muchas maneras como, por ejemplo, mejoran-
do la autoestima o aumentando la eficacia de las estrategias de 

afrontamiento utilizadas por la víctima (Carlson, McNutt, Choi 
y Rose, 2002; Gerino, Caldarera, Curti, Brustia y Rollè, 2018).

En lo que respecta a los factores de protección descritos 
por documentos nacionales, se pueden destacar aspectos rela-
cionados con la calidad de las relaciones interpersonales e in-
teracciones de las mujeres víctimas y que también concuerdan 
con lo discutido por la literatura internacional. Por ejemplo, el 
apoyo social se ha distinguido indudablemente como uno de los 
factores protectores más importantes pues favorece a que los 
efectos o las posibilidades de experimentar violencia se vean 
disminuidas, principalmente porque las víctimas acuden con se-
res queridos como la familia o amigos cuando se encuentran en 
una situación de violencia (Rodríguez y Ortiz, 2014), lo cual tam-
bién ya se ha discutido por otros trabajos realizados en México 
(López-Cepero, Estrada-Pineda, Chan-Gamboa y Fuente-Barrera, 
2021). Sin embargo, una cuestión que sería importante evocar 
es hasta qué punto el apoyo social informal es suficiente para 
contrarrestar los efectos de la violencia. Recientemente Huerta 
(2021) reconoció que si bien la figura de amigas como red de 
apoyo para las víctimas es importante, en algunas ocasiones esta 
ayuda puede fracturarse cuando se presentan situaciones como 
la incapacidad de la mujer para dejar esa relación o incluso por-
que el mismo perpetrador las amenaza, rompiendo con esta red 
y desfavoreciendo a la víctima.

Por ello, sería conveniente enfocarse en el fortalecimiento 
de otros aspectos que podrían fungir como factores protectores, 
tales como la autonomía o el mismo empoderamiento (Casique-
Rodríguez, 2014). Sobre todo éste último ya que “designa la 
capacidad del individuo de actuar de manera independiente, 
de establecer los medios necesarios y el proceso para efectuar 
su capacidad de tomar decisiones con respecto a su vida y a su 
lugar en la sociedad” (Saldaña, Echerry, Madrigal y Madrigal, 
2019, p. 89), todo esto sin olvidar que el empoderamiento no 
es un proceso lineal, sino que depende de la historia y contexto 
de cada persona y que además se puede desarrollar desde dife-
rentes experiencias como las educativas, organizativas y labora-
les, (Casique, 2010), lo que tal vez ayudaría al reforzamiento de 
otras áreas.
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Tabla 4. Factores de protección en el 
contexto de México y Puebla

Ahora bien, cabe resaltar que, específicamente en el es-
tado de Puebla, sobresale un estudio realizado por Palacios y 
Bayard (2017), en donde se trabajó con mujeres pertenecientes 
a la Sierra Norte del estado (véase capítulo 10, apartado 10.3). 
Se trata de una investigación que permite visualizar que las la-
bores desempeñadas en el Centro de Asesoría y Desarrollo Entre 
Mujeres (CADEM) y la Casa de la Mujer Indígena han facilitado 
la disminución del continuum de violencia, pues el acompaña-
miento y trabajo activo de las mujeres en conjunto con otras que 
también han sido víctimas de violencia alienta a la sensación de 
no sentirse solas, lo que bien podría considerarse como un factor 
protector debido a que es una forma de empoderar a las mujeres 
y de cuestionar las ideas tradicionales en las que se basaba la 
convivencia diaria con sus parejas. 

Es de suma importancia reconocer la importancia que 
tiene la existencia de un sistema democrático que ofrezca recur-
sos sociales, como centros de atención u organizaciones espe-
cializadas que aborden este tipo de situaciones y que capaciten 
a las y los profesionales que brindan esos servicios. Así como 
legales, donde sería conveniente la creación de políticas públicas 

que velen por el bienestar y protección de las víctimas, ya que 
todo ello, además de jugar un papel fundamental en la atención, 
también podría favorecer a la prevención de la violencia de géne-
ro (Puente-Martínez et al., 2016), aspectos que se abordan más 
adelante en el capítulo doce.

Por último, es conveniente matizar que aunque existen 
algunas aproximaciones científicas que se han encargado de do-
cumentar a los factores protectores en el contexto mexicano, to-
davía se requiere un abordaje teórico y empírico actualizado que 
permita tener una mejor comprensión de estas características.

6.3 - Signos, síntomas y consecuencias

Como ya se ha mencionado en capítulos anteriores, la violencia 
de pareja hacia las mujeres es un problema grave que afecta su 
salud física y mental, además de que podría representar un pro-
ceso crónico, el cual generalmente favorece a la coexistencia de 
varias formas de violencia como la física y psicológica (Lövestad, 
Löve, Vaez y Krantz, 2017; Prieto, 2014). Por esta razón, resulta 
importante mencionar algunos signos y/o síntomas que se ma-
nifiestan en las víctimas. De acuerdo con Palazzesi (2015), estos 
elementos podrían catalogarse según el tipo de violencia sufrida, 
tomando en cuenta los siguientes aspectos: a) violencia física: 
se trata del tipo de violencia que se caracteriza por causar daño 
a otra persona por medio de golpes o con algunos instrumen-
tos. Entre los signos más comunes se pueden destacar lesiones, 
alteraciones funcionales, síntomas fisiológicos, salud subjetiva 
deficiente, discapacidad permanente, obesidad severa, etcétera; 
b) violencia psicológica: se distingue por ser una expresión de 
violencia que intimida y afecta emocionalmente a la pareja, y en-
tre las señales de alerta que indicarían su presencia se encuen-
tran el TEPT, depresión, angustia, fobias y/o estados de pánico, 
trastornos alimenticios, disfunción sexual, escasa autoestima, 
abuso de sustancia, etcétera; y c) violencia sexual: se caracteri-
za por ser una manifestación de violencia en donde las personas 
aceptan tener relaciones sexuales debido a que se sienten obliga-
das, presionadas o sometidas por su pareja, aunque no necesa-
riamente se debe consumar el acto para considerarlo como vio-
lencia sexual. No obstante, entre algunos signos que indicarían 

Autoría Factores

Casique-Rodríguez, 2014
Autonomía, antecedentes de participación en el trabajo 
doméstico o aumento en la edad

Rodríguez y Ortiz, 2014 Apoyo social, interacciones íntimas y participación social

Jaen et al., 2015
Nivel educativo, capacidad para tomar decisiones y em-
poderamiento, estereotipos de género flexibles

Palacios y Bayard, 2017
Acompañamiento y trabajo activo de las mujeres en 
conjunto

Medina y Medina, 2019 Grupos de Ayuda Mutua

Rodríguez y Esquivel-

Santoveña, 2020
Mayor grado de escolaridad, estar divorciada
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la existencia de abuso sexual se encuentran enfermedades de 
transmisión sexual, abortos espontáneos, partos prematuros, re-
cién nacido con bajo peso, lesiones fetales, comportamiento eva-
sivo para proporcionar información, relato discordante con las 
lesiones, incumplimiento terapéutico reiterado, anulación de las 
citas concertadas o ausencia reiterada a las mismas, entre otras.

De la misma manera, resulta interesante destacar que es 
poca la información que brinda la literatura científica acerca del 
contexto nacional y estatal sobre los signos y síntomas percibi-
dos por las mujeres víctimas. Sin embargo, es posible distinguir 
los siguientes: sintomatología somática, ansiedad, insomnio, es-
trés postraumático (Gallegos, Sandoval, Espín y García, 2020), 
trastornos de la personalidad como conductas antisociales (De 
León, Orozco, García y Contreras, 2019), moretones, raspones, 
hipersensibilidad emocional (Villaseñor et al., 2014), ausentis-
mo, aislamiento (Figueroa y Sierra, 2019), dependencia emocio-
nal-económica (Rodríguez, Romero, Durand-Smith, Colmenares 
y Saldívar, 2006), sentimientos de pérdida o de ya no tener vida 
(Palacios y Bayard, 2017), normalizar la violencia, así como tam-
bién los celos (Yanes et al., 2019) y romantizar las expresiones 
de violencia (Nava-Reyes, Rojas-Solís, Toldos-Romero y Morales-
Quintero, 2018). Aunado a ello, algunos institutos estatales seña-
lan los trastornos digestivos, el síndrome de la mujer maltratada 
(INMUJERES, 2006) y los conflictos o discordia en la relación 
(INMUJERES, 2003). Por último, la compilación del libro reali-
zado por Falcón (2004) describe algunos síntomas tanto visibles 
como no visibles derivando: fracturas, escoriaciones, hemato-
mas, pérdida de la capacidad motriz, auditiva o visual, pérdida 
de algún órgano, incapacidad temporal o permanente, trastornos 
alimenticios o de sueño e ideas suicidas, tratándose de caracte-
rísticas que evidencian que la violencia de pareja genera graves 
consecuencias en sus víctimas (Ocampo y Amar, 2011).

Es por ello que la violencia contra las mujeres debe tener 
especial atención ya que, de acuerdo con un documento de la 
OMS (2013), los actos violentos tienen efectos inmediatos sobre 
su salud que en algunos casos pueden llegar a ser mortales, y 
además tiene consecuencias a nivel físico, psicológico y sexual 
que incluso podrían persistir mucho tiempo después de los even-
tos violentos. Del mismo modo, este documento puntualiza que 

la naturaleza o efectos de la violencia contra la mujer podrían 
variar dependiendo de factores contextuales como la pobreza, la 
desigualdad por razón de género, las prácticas culturales o reli-
giosas, el acceso a los servicios de salud, jurídicos, entre otras. 
Además, es necesario recordar que también se ven afectadas dis-
tintas áreas de la vida, donde se destacan aspectos como la auto-
nomía, la productividad, el trabajo, la autoestima, la capacidad 
para cuidar de sí mismas y de sus hijos, así como su calidad de 
vida (Castro y Riquer, 2003; García-Moreno, 2000). Por lo tanto, 
sería conveniente abordar algunas de las principales consecuen-
cias que se han observado en las mujeres víctimas de violencia.

En primer lugar, dentro de las consecuencias físicas, es 
esperable encontrar que las manifestaciones más evidentes se 
visualizan en el cuerpo de las mujeres, tales como lesiones abdo-
minales o torácicas, contusiones, edemas y hematomas; lesiones 
más graves que podrían causar una incapacidad permanente, ce-
faleas, fracturas, quemaduras, laceraciones, daños oculares, fa-
tiga crónica, entre muchas otras (Casique y Ferreira, 2006; Ruiz-
Pérez et al., 2004). Sin embargo, también es preciso subrayar 
que se pueden expresar otro tipo de afectaciones a nivel físico, 
como lo pueden ser dentro del ámbito sexual y reproductivo, y 
que podrían ser menos visibles, como los problemas ginecoló-
gicos, disfunciones sexuales, infecciones de transmisión sexual, 
VIH e incluso llegar al punto de vivenciar embarazos no desea-
dos o abortos inseguros (Castro y Casique, 2009), lo que no sería 
algo de poca importancia si se considera que los embarazos no 
deseados, además de ser producto de violencia sexual o del fallo 
de los métodos anticonceptivos, trae consigo una toma de deci-
sión complicada para la mujer donde podría elegir interrumpir 
el embarazo a través de un aborto o, por el contrario, continuar 
con él, de tal manera que esta situación implicaría no solamente 
riesgos o consecuencias físicas, sino también sociales y económi-
cas (Langer, 2002), todo ello sin olvidar las repercusiones psi-
cológicas o emocionales que se podrían presentar a raíz de este 
escenario.

Ahora bien, de igual forma es necesario apuntar a las 
principales consecuencias que afectan a las mujeres víctimas 
de violencia a nivel psicológico. En primer lugar, es importan-
te destacar que, si bien las reacciones psicológicas podrían ser 
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similares, se debe considerar que estas respuestas van a de-
pender mucho de la dinámica en la que se configure la relación 
de pareja (Colque, 2020), por lo que sería importante que la 
atención sea muy cuidadosa y en función de las repercusiones 
que presente cada persona. En este sentido, Casique y Ferreira 
(2006) sugieren que algunas de las principales consecuencias 
en este ámbito se podrían manifestar situaciones de abuso de 
alcohol o de drogas, problemas de alimentación y del sueño, 
sentimientos de vergüenza, culpa, fobias, pánico y baja autoes-
tima, aunque también podrían destacarse cuestiones como una 
autopercepción de vulnerabilidad o indefensión que se ven re-
presentadas a partir de síntomas depresivos (Valdez-Santiago et 
al., 2006).

De esta forma, sería conveniente considerar el papel de 
los trastornos psicológicos que podrían presentarse o desarro-
llarse como consecuencia de la violencia de pareja, ya que es 
uno de los elementos que tendrían una mayor implicación en las 
mujeres a corto, mediano e incluso largo plazo. En ese tenor, la 
evidencia científica ha destacado que dentro de los trastornos 
psicológicos más comunes están la depresión, la ansiedad o las 
conductas suicidas (Delara, 2016; Vásquez, 2007). Sin embargo, 
diferentes pesquisas han realizado cierto hincapié en el papel 
que juega el TEPT en las mujeres, pues se trata de un conjunto 
de síntomas de ansiedad que surgen a raíz de la experimentación 
de un evento traumático como lo es la violencia en las relacio-
nes de pareja (Plazaola-Castaño y Ruiz, 2004). De acuerdo con 
Huerta et al. (2014), este trastorno está acompañado por una 
desorganización de la vida que se ve reflejada en el abandono 
del hogar, de la pareja, de las amistades o incluso del mismo tra-
bajo, complicaciones económicas, inadaptación social y hasta la 
pérdida de las redes de apoyo. Al mismo tiempo, estos autores 
también precisan que el TEPT presenta algunos aspectos básicos 
que lo caracterizan, donde se destacan la reexperimentación de 
los eventos por medio de pesadillas, los recuerdos constantes e 
involuntarios de los hechos, la evitación conductual o la hiperac-
tivación fisiológica, los cuales tienen cierto impacto en el funcio-
namiento social, familiar, así como en la concentración, el sueño, 
la pérdida de interés de las cosas, entre otras.

Por su parte, otra de las aproximaciones que se han reali-
zado para observar el impacto de la violencia en la salud mental 
de las mujeres víctimas es la teorización del síndrome de la mu-
jer maltratada o la indefensión aprendida, la cual sugiere que 
las mujeres que han sido víctimas de comportamientos violentos 
tienden a quedar incapacitadas para controlar su propia volun-
tad, así como para aprovechar las oportunidades para actuar o 
escapar de sus agresores, tratándose de una situación que tiene 
un impacto considerable a nivel físico y psicológico y que impe-
diría romper con el ciclo de la violencia, además de dificultar 
las denuncias correspondientes e incluso la búsqueda de ayuda 
(Roa, 2012). No obstante, aunque esta propuesta se ha usado 
para facilitar la identificación y el tratamiento de la violencia, 
es oportuno puntualizar que también ha sido muy criticada, 
principalmente porque podría estigmatizar lo que representaría 
una reacción normal ante una situación de violencia (Plazaola-
Castaño y Ruíz, 2004), por lo que sería muy importante tomar 
con precaución esta perspectiva y analizar de manera adecuada 
la situación de cada persona, todo ello con el propósito de ofre-
cer una mejor atención y tratamiento.

Ahora bien, en la Tabla 5 se presentan las consecuencias 
físicas halladas dentro de la evidencia científica de México y el 
estado de Puebla recolectada y analizada para esta obra. Al res-
pecto, se puede observar que los elementos son congruentes con 
los que se han descrito en la comunidad científica internacio-
nal, resaltando el papel que juegan las consecuencias como las 
infecciones de transmisión sexual o los embarazos no deseados 
por la violencia sexual, sin olvidar las lesiones físicas graves o 
el mismo feminicidio como la expresión máxima de la violencia 
contra las mujeres.
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Tabla 5. Consecuencias físicas de la violencia en estudios de México y Puebla

Siguiendo ese orden de ideas, en la Tabla 6 se describen algunas de las 
principales consecuencias psicológicas enunciadas en la literatura analizada, así 
como algunos de sus indicadores más relevantes que podrían tomarse en cuenta 
para identificar un potencial caso de violencia. En ese sentido, se puede destacar 
que, al igual que con las consecuencias físicas, los hallazgos son similares a los 
descritos por el corpus teórico y empírico internacional. Se trata de una situación 
de vital importancia debido a que, como se ha establecido previamente, muchas 
veces las consecuencias de la violencia pueden ser perdurables a lo largo del tiem-
po, y no se debe menospreciar el impacto que podría tener la presencia de un 
trastorno psicológico en la calidad de vida de las mujeres, sobre todo cuando son 
por causa de la violencia.

Área Consecuencia Autores

Física

Lesiones físicas graves

Ambriz-Mora et al., 2015; Nava-
Navarro et al., 2017; Rodríguez y Ortiz, 
2018; Villaseñor et al., 2014

Trastornos ginecológicos

Infecciones de transmisión sexual

Embarazos no deseados o abortos

Enfermedades crónicas

Nota: Elaboración propia a partir de los documentos analizados.
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Tabla 6. Consecuencias psicológicas de la violencia en 
estudios de México y Puebla y principales indicadores

No obstante, aunque se enuncian algunos indicadores que podrían ayudar 
para la identificación de este tipo de consecuencias, es importante que las y los 
profesionales de la salud encargados de la atención y el tratamiento de estos ca-
sos realicen un diagnóstico adecuado, completo y acorde con las características 
particulares de cada persona, ya que muchas veces la etiología de estas mani-
festaciones podría ser diferente. Por ello, es necesario realizar un diagnóstico 
correcto porque favorece a un mejor desarrollo de estrategias y, por ende, a un 
mejor pronóstico.

Consecuencias Indicadores

Baja autoestima
Ideaciones suicidas, soledad, estrategias de afrontamiento poco efectivas, rumiación, desesperanza, 
insomnio, búsqueda de autoafirmación virtual (Barreto, De Oliveira y Macedo, 2020)

Depresión
Disminución en capacidades físicas, mentales y sociales, contexto social y calidad de vida desfavorables, 
desgaste de la autonomía, desvalorización (Berenzon, Asunción, Robles y Medina-Mora, 2013; Vásquez, 
2007)

Ansiedad
Miedo, fobias, crisis de pánico o angustias junto con taquicardias, palpitaciones, respiración acelerada, 
sensación de ahogo, etc. (Fernández, Jiménez, Alfonso, Sabina y Cruz, 2012)

TEPT
Evitación, reexperimentación de síntomas del evento traumático, estado hiperalerta o hipervigilancia 
(Carvajal, 2002)

Ideaciones suicidas
Deseos por dejar de vivir, fantasías autodestructivas, evaluar la posibilidad de quitarse la vida, conside-
rar las oportunidades y consecuencias de consumar el suicidio (Llosa y Canetti, 2019)

Nota: Elaboración propia a partir de los documentos analizados.
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Conclusión
En el presente capítulo se ofreció un acercamiento a una posible 
configuración de los perfiles de la víctima y el perpetrador de la 
violencia, prestando especial atención a las características psico-
lógicas que podrían distinguirlos y, a pesar de que se trataron de 
atributos frecuentemente abordados por la evidencia científica, 
no están exentos a ser discutidos y complementados por otros 
estudios. Además, se delimitaron los principales factores de ries-
go que generalmente se han vinculado con el problema, desta-
cando que las malas experiencias en el contexto familiar podrían 
tener un gran impacto en el desarrollo de relaciones interperso-
nales en la vida adulta. Por su parte, se pudo observar que entre 
los factores protectores el apoyo social juega un papel relevante 
para que las víctimas tengan la oportunidad de salir adelante de 
su situación, brindándoles herramientas de acompañamiento y 
soporte emocional que podrían empoderarlas. Sin embargo, aún 
es necesario profundizar en su estudio. Finalmente, fue posible 
visualizar que la violencia trae consigo un gran número de reper-
cusiones a nivel físico, psicológico y sexual, provocando daños 
que podrían ir desde golpes, problemas en la salud reproductiva 
o trastornos mentales, hasta la misma muerte como la expresión 
máxima del problema.

Por lo tanto, es de suma importancia que tanto la comuni-
dad científica como las y los profesionales de la salud trabajen de 
manera conjunta para 1) aumentar la comprensión de la violen-
cia de pareja en cuanto a los principales atributos de la víctima 
y el perpetrador, 2) lograr una identificación óptima e indivi-
dualizada de los factores que pudieran contribuir a su experi-
mentación, 3) mejorar los diagnósticos no sólo de las situaciones 
de violencia sino también de los posibles trastornos mentales o 
características psicopatológicas que podrían expresarse en las 
personas implicadas, y 4) desarrollar estrategias adecuadas para 
la prevención, intervención, atención y tratamiento de la violen-
cia de pareja.

Del mismo modo, es conveniente recordar que el presente 
texto tiene algunas limitaciones que son necesarias reconocer. 
La primera es que el objeto de estudio solo se analizó desde la 

perspectiva de personas heterosexuales, de forma que no se in-
cluyó la contextualización en otras poblaciones como en la co-
munidad LGBT+, lo cual limitaría el análisis al no incluir a las 
mujeres lesbianas, bisexuales o transexuales que también son 
víctimas. Añadido a ello, en cuestiones metodológicas, los ele-
mentos sistemáticos elegidos tal vez pudieron limitar el acceso 
y la pertinencia del análisis de la información, pues no se siguie-
ron todos los criterios establecidos por la metodología PRISMA, 
sólo algunos de ellos. De este modo, la elección y la cantidad de 
las bases de datos pudo restringir la recolección de los trabajos. 
Además, los términos de búsqueda fueron solo en español, por 
lo que es posible que quedaran fuera algunos escritos que, aun-
que cumplieran con los criterios, no se contemplaron al estar 
en un idioma distinto. Por su parte, solo se tomó en cuenta a la 
literatura gris y científica disponible y con acceso a través de 
internet, de modo que quedó fuera la documentación impresa. 
Al respecto, es preciso puntualizar que el confinamiento influyó 
en esta situación, aunque ello no es excusa para aceptar que hay 
material interesante que pudo ser excluido. Finalmente, es con-
veniente señalar que no se realizaron análisis estadísticos de los 
datos para presentar los resultados, de manera que los hallaz-
gos descritos en este trabajo, aunque aportan una aproximación 
a las principales características de la violencia, deben tomarse 
con cautela y fungir sólo como un acercamiento teórico sobre el 
problema.

También es pertinente evidenciar algunas futuras líneas 
de investigación que serían de utilidad para reforzar lo abordado 
a lo largo del capítulo. En primer lugar, sería conveniente que 
próximos estudios que se encaminan en el estudio de los temas 
presentados en este texto puedan subsanar las limitaciones 
metodológicas, incluyendo más elementos de análisis sistemá-
ticos o, en su lugar, llevando a cabo una revisión sistemática 
con todos los aspectos sugeridos por la metodología PRISMA. En 
suma, sería interesante que la comunidad científica, sobre todo 
en México y en el estado de Puebla, pudiera evaluar o validar 
de manera empírica algunas de las clasificaciones o tipologías 
presentadas en los perfiles, con la finalidad de corroborar si las 
características mostradas por las víctimas y perpetradores de los 
estudios nacionales o estatales podrían catalogarse en función 
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de estas tipologías, lo cual implicaría un gran avance científico y 
práctico, en aras de tener mejores herramientas de diagnóstico 
o de identificación. Asimismo, sería recomendable que futuros 
estudios nacionales y estatales puedan reforzar el corpus teó-
rico y empírico relacionado con los factores protectores, lo cual 
ayudaría no solo a tener una mejor comprensión sobre las carac-
terísticas de la violencia de pareja, sino que también permitiría 
tener un marco contextual para la elaboración de estrategias de 
prevención o de intervención.
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Violencia de pareja, apoyo social y bienestar psicológico en adultos jó-
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