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Resumen

La violencia de pareja es un fenómeno social impor-
tante que ha llamado la atención de la comunidad 
científica debido a que influye de manera significa-
tiva y perjudicial en la salud física y psicológica de 
las personas. Se trata de un objeto de estudio que ha 
centrado su análisis en las parejas adultas, de manera 
que lo ocurrido en relaciones de adolescentes y 
jóvenes es menos documentado, aunque, ciertamente, 
la producción científica al respecto se ha ido incremen-
tando en los últimtos años. Por otro lado, las investiga-
ciones han prestado mayor atención a la evaluación de 
los factores que podrían aumentar el riesgo de experi-
mentar este problema, mientras que el estudio de los 
agentes que serían de protección aún es incipiente, 
sobre todo en la literatura nacional y estatal. Por lo 
tanto, el objetivo del presente trabajo fue describir 
los principales factores protectores en la violencia de 
pareja en jóvenes, abordados por la evidencia cien-
tífica de México. Para ello, se optó por realizar una 
revisión narrativa con algunos elementos sistemáticos, 

donde se implementó la búsqueda y selección de 
trabajos científicos que se centraran en estudiar la 
violencia de pareja en población joven mexicana en 
los últimos diez años. Entre los principales hallazgos 
se encontró la escasa producción de estudios en torno 
a los factores protectores; sin embargo, el apoyo social 
y la influencia de la familia se distinguieron como los 
más recurrentes y que serían de ayuda para inhibir la 
violencia de pareja. Se sugiere profundizar el estudio 
y la evaluación de los aspectos considerados como 
protectores de la violencia de pareja en jóvenes y con 
ello dar paso a la creación de estrategias, programas 
preventivos o políticas públicas que favorezcan a la 
disminución de este fenómeno social. Finalmente, se 
discuten las principales limitaciones del estudio y se 
exponen algunas de las futuras líneas de investigación 
de interés.

Palabras clave: Violencia de pareja, factores 
protectores, factores asociados, jóvenes, México.
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140 Abstract

Intimate partner violence is an important social phenom-
enon that has drawn the attention of the research 
community because it has an outstanding and detri-
mental influence on people’s physical and psycholog-
ical health. It is an object of study that has centered its 
analysis in adult relationships, hence what occurs in 
adolescent and young relationships is less documented, 
although the scientific production in this regard has been 
increasing in recent years. On the other hand, research 
has paid more attention to the evaluation of the factors 
that could increase the risk of experiencing this problem, 
while the study of the agents that would be protective is 
still emergent, especially in the national and state liter-
ature. Therefore, the aim of this study was to describe 
the main protective factors in dating violence addressed 
by scientific evidence from Mexico. For this reason, a 
narrative review with some systematic elements was 

carried out, implementing the research and selection of 
studies regarding dating violence in Mexican sample in 
the last ten years. Among the main findings, the scarce 
production of studies on protective factors was pointed 
out; however, social support and the family influence 
were distinguished as the most common and would be 
helpful in inhibiting dating violence. It is suggested to 
increase the study and evaluation of the aspects consid-
ered as protectors of dating violence in young people to 
create strategies, preventive programs or public policies 
that favor the reduction of this social problem. Finally, the 
main limitations of this research are discussed and some 
of the future lines of research are exposed.

Key words: Dating violence, protective factors, 
associated factors, young, Mexico.

Introducción
Tal y como se abordó en el primer capítulo de esta obra, 
las personas atraviesan por diferentes etapas en las que 
se manifiestan una serie de cambios en distintos ámbitos. 
Sin embargo, dos de las más importantes o elementales son 
la adolescencia y la adultez emergente o temprana, pues 
representan etapas de transición en donde se van adqui-
riendo diferentes atributos físicos, sexuales o cognitivos, 
al mismo tiempo que se van involucrando en diferentes 
esferas sociales o culturales.

Desde la adolescencia el desarrollo social cobra un 
mayor protagonismo debido a que se encarga de cubrir 
ciertas necesidades interpersonales, tales como la inti-
midad, validación mutua o incluso las relaciones de pareja 
(Gaete, 2015). Aunque en las relaciones de pareja a esta 
edad se pueden vivir experiencias positivas, también se 
llegan a presenciar conductas violentas que podrían exten-
derse desde un abuso verbal hasta situaciones más graves 
(Hernando-Gómez et al., 2016).

Es así que la violencia de pareja en adolescentes y 
jóvenes se ha entendido como todos aquellos actos hostiles 

que se realizan de manera física, sexual, psicológica o 
incluso a través de los medios electrónicos, con el obje-
tivo de doblegar, paralizar, controlar, abusar o dominar a 
la pareja, tanto de manera presencial como virtual (Bernal 
et al., 2016; Exner-Cortens et al., 2021; Valenzuela-Varela 
y Vega-López, 2015). Es un fenómeno que se distingue de 
la violencia en parejas adultas porque ocurre en relaciones 
amorosas donde no existe algún tipo de compromiso o 
vinculación económica o jurídica (Gracia-Leiva et  al., 
2019), lo cual es entendible considerando los vastos tipos de 
relaciones a esta edad (Vagi et al., 2013), los cuales fueron 
descritos en el Capítulo 2.

Se trata de una problemática social y de salud pública 
que ha llamado la atención de distintas disciplinas, sobre 
todo por su alta prevalencia (Pérez-Ruíz et al., 2020) y los 
efectos que conlleva en la salud física y psicológica de 
esta población (Garrido-Antón et  al., 2020). Al respecto, 
diversos estudios demuestran que la comunidad científica 
ha centrado su atención en el impacto y los aspectos nega-
tivos de este problema (Viejo et al., 2016); por lo tanto, se 
han desarrollado muchas investigaciones con la intención 
de dilucidar los factores de riesgo y consecuencias más 
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importantes, desde un ámbito individual hasta uno socio-
cultural (véase Capítulo 7).

No obstante, la información sobre los factores protec-
tores aún es incipiente (Espelage et al., 2019), a pesar de 
que sea requerida para tener un mayor conocimiento 
sobre cuáles podrían ser las características, situaciones o 
personas que serían de ayuda para prevenir la presencia 
de este fenómeno o aminorar sus efectos. Es por ello que 
la misma Organización Mundial de la Salud (2013) ha plan-
teado el modelo ecológico para comprender la violencia de 
pareja. Se trata de una teoría propuesta por Bronfenbrenner 
en 1979, donde se plantea que los ambientes naturales a los 
que el sujeto está expuesto y sus interconexiones influyen 
en él, en su conducta y su desarrollo psicológico (Torrico 
et al., 2002). De acuerdo con esta teoría, los sistemas en los 
que se desarrolla un individuo son los siguientes:

1.  Microsistema: se conceptualiza como aquel ambiente 
donde la persona interactúa de manera directa, 
siendo considerado como el contexto inmediato que 
influirá en mayor medida en el desarrollo psicológico 
y social del individuo (Reinoza-Dugarte y Escobar-
Domínguez, 2017).

2.  Mesosistema: definido como las interacciones entre 
dos o más ambientes en los que el individuo parti-
cipa activamente, siendo conceptualizado como un 
“sistema de microsistemas” (Bronfenbrenner, 1979).

3.  Exosistema: contexto donde el individuo no parti-
cipa de manera activa ni se relaciona directamente, 
sin embargo lo que sucede en uno o más ambientes 
influye de manera indirecta al sujeto (Reinoza-
Dugarte y Escobar-Domínguez, 2017), es decir, va 
más allá del sistema inmediato al individuo (Hong y 
Espelage, 2012).

4.  Macrosistema: es el sistema más amplio, donde se 
hace referencia a las conexiones de los sistemas de 
menor orden (microsistema, exosistema y meso-
sistema) (Salinas-Quiroz et  al., 2016), en el cual se 
pueden incluir las formas de organización social, 
creencias culturales, estilos de vida que predominan 
en una cultura o subcultura (Gaxiola y Frías, 2008); 
asimismo, dentro de este sistema se incluyen las 
desigualdades de género provenientes de los este-
reotipos y de las cuales derivan los mitos del amor 
romántico que predominan en las relaciones de 
pareja no saludables (Monreal-Gimeno et al., 2013).

Por lo tanto, siguiendo la misma línea del capítulo 
anterior, el presente trabajo tiene por objetivo explorar y 
describir algunos de los principales factores protectores 
que han sido enunciados por la evidencia científica, prin-
cipalmente en relación con los factores individuales, fami-
liares o sociales. En ese tenor, al principio se expone una 
aproximación sucinta en cuanto a los factores protectores, 
ya sea en la victimización o perpetración, enunciados en 

la literatura internacional, después se comentan los prin-
cipales hallazgos obtenidos en documentos nacionales, 
posteriormente se ahonda en algunos de los factores más 
recurrentes y finalmente se precisan las conclusiones, al 
igual que las limitaciones y futuras líneas de investigación.

Para ello, se llevó a cabo una revisión narrativa, la cual 
se caracteriza por explorar, describir y discutir un determi-
nado objeto de estudio a partir de una perspectiva teórica 
y de contexto (Zillmer y Díaz-Medina, 2018), considerando 
algunos elementos sistemáticos: 1) la elección de bases de 
datos, por ejemplo, Google Académico, EBSCO, Science 
Direct, Scopus y Scielo; 2) el uso de cadenas de búsqueda: 
“violencia de pareja en jóvenes”, “violencia de pareja en 
adolescentes”, ”violencia en el noviazgo en jóvenes” y 
“violencia en el noviazgo en adolescentes”, a las que se 
les agregó el operador booleano “AND” y “México”; 3) la 
delimitación temporal 2011-2021 y 4) la implementación 
de algunos criterios de inclusión que permitieran acceder 
a trabajos científicos de actualidad y relevancia sobre este 
objeto de estudio: artículos científicos que aborden la 
problemática de la violencia de pareja en población joven o 
adolescente heterosexual y hagan mención de los factores 
protectores, escritos en español y con muestra mexicana.

8. 1 - Factores de protección

8. 1. 1 - ¿Qué es un factor de protección?

De acuerdo con Páramo (2011), los factores de protección 
son aquellas circunstancias perceptibles de una persona 
o grupo que favorecen el desarrollo humano, contrarres-
tando las consecuencias de las conductas de riesgo y, por 
ende, simplificando la vulnerabilidad general o específica. 
Siguiendo a la misma autora, los factores de protección 
pueden clasificarse en dos tipos:

1.  De amplio espectro, los cuales aumentan las probabi-
lidades de experimentar actitudes de protección que 
disipan daños o riesgos, por ejemplo, una adecuada 
comunicación interpersonal con la familia, alta auto-
estima, proyecto de vida planificado, permanencia 
en el sistema educativo formal y un alto nivel de 
resiliencia.

2.  Los protectores específicos, aquellos que buscan 
disminuir únicamente ciertas conductas de riesgo, 
por ejemplo, el uso del cinturón de seguridad, no 
fumar, entre otras.

En ese sentido, parece relevante matizar que, al igual 
que los factores de riesgo, los protectores también se 
pueden identificar de acuerdo con características indivi-
duales o ambientales (Centers for Disease Control and 
Prevention, 2018), en este caso, la autoconciencia, apoyo 
familiar o escolar, buenas relaciones interpersonales (Dias 
y Cadime, 2017), entre otras; son imprescindibles en las 
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diversas etapas de desarrollo, sobre todo en la adolescencia 
por todos los cambios psicológicos y sociales que se expe-
rimentan. Al respecto, Kim et al. (2015) sugieren que estos 
factores pueden ir incrementando o disminuyendo de 
acuerdo con la etapa de transición en la que se encuentre la 
o el adolescente, sobre todo en un entorno académico; por 
ejemplo, en dicha investigación se expuso que las oportu-
nidades y el reconocimiento escolar y comunitario podrían 
fungir como agentes de protección.

Por ello, desde hace varios años algunos autores y 
autoras han subrayado la importancia que tiene el estudio 
y análisis de los factores protectores, principalmente desde 
la infancia, debido a que son cruciales al momento de iden-
tificar las fuentes personales y contextuales que facilitan 
la competencia y bienestar social que, a su vez, permiten 
planificar de mejor manera las intervenciones que buscan 
un desarrollo saludable (Amar et al., 2003).

8. 1. 2 - Factores protectores de la violencia 
de pareja en adolescentes y jóvenes

Los factores de protección en jóvenes son un elemento 
imprescindible al momento de potenciar y promover su 
resiliencia (Márquez-Caraveo y Pérez-Barrón, 2019), pues 
les permitirían desenvolverse en un entorno más saludable 
y óptimo; en ese sentido, estos atributos cobran mayor 
protagonismo cuando una persona se encuentra en situa-
ción de violencia, ya que muchas veces requieren de un 
medio que les brinde un espacio seguro para salir de esa 
situación, por lo que es importante prestarle atención a la 
evaluación de estos elementos (De Vries et al., 2012). Por 
todo ello, la investigación sobre los factores protectores 
en la violencia de pareja resulta igual de importante que el 
de los factores de riesgo, pues proveería de pautas para la 
prevención e intervención (Kaukinen, 2014).

Ahora bien, cabe señalar que una de las particula-
ridades de la violencia de pareja es que su análisis se ha 
concentrado mayormente en la población adulta, por lo 
que su estudio en adolescentes y jóvenes ha sido menor, 
aunque esta línea de investigación se encuentra en creci-
miento desde hace algunos años. Por ende, a continuación, 
se repasan algunas de las variables de protección que se 
han evaluado en estas franjas etarias y que han sobresalido 
como elementos que podrían mitigar el impacto de este 
problema social.

Es así como desde la evidencia empírica internacional 
se podrían destacar revisiones como la de Vagi et al. (2013), 
donde se describen algunos de los factores de riesgo y de 
protección mayormente reportados por investigaciones 
en el tema. En este trabajo se revelaron seis aspectos que 
serían potencialmente protectores, los cuales se dividieron 
en ámbitos individuales y relacionales; los primeros se 
caracterizan por una alta empatía o la autoevaluación de 
las conductas violentas, es decir, cuando las y los adoles-
centes reconocen que ese tipo de comportamientos no son 

adecuados; en los segundos se presenta el mantenimiento 
de una buena relación con la madre y el sentimiento de 
pertenencia o apego hacia la escuela.

Lo descrito anteriormente estaría respaldado por el 
estudio de Espelage et al. (2019), quienes intentaron forta-
lecer y complementar lo expuesto por Vagi et al. (2013); en 
ese tenor, los resultados sugirieron que aquellas personas 
que no comenten violencia suelen mostrar más factores 
protectores. Además, remarcaron la importancia que tiene 
el apoyo social de los padres, madres y amistades como 
elemento protector para no ser víctima de violencia física, 
verbal y sexual, de manera que resulta importante que 
las y los jóvenes fortalezcan estos lazos para contar con 
un sistema que los salvaguarde. Asimismo, el monitoreo 
parental mostró cierta relevancia, reconociendo que los 
padres y madres son un gran soporte cuando sus hijas o 
hijos adolescentes comienzan a adentrarse en relaciones 
románticas. En adición, los otros factores que sobresalieron 
fueron la empatía y la pertenencia a la escuela, arguyendo 
que ambos son imprescindibles en estas etapas de desa-
rrollo, esencialmente por la conexión que se puede esta-
blecer con otras personas.

De manera similar, en España se han llevado a cabo 
trabajos y acciones encaminadas a identificar y propor-
cionar un ambiente de protección para adolescentes que 
experimentan violencia dentro de sus relaciones de pareja. 
Así, en cuanto a características individuales, destacan 
algunas investigaciones donde se plantea que la inteli-
gencia emocional, aunado al desarrollo de competencias 
de autorregulación, podrían establecerse potencialmente 
como elementos de protección, principalmente ante la 
victimización de violencia psicológica, debido a que permi-
tirían mantener relaciones interpersonales más estables 
a la par de un mayor control de emociones y una mejor 
forma para lidiar con los problemas (Blázquez-Alonso et al., 
2018), de modo que se puede considerar que esto reduciría 
las posibilidades de que una persona se vea inmersa en 
situaciones de violencia con su pareja.

Con respecto al contexto latinoamericano, Rubio-
Garay et al. (2015) también describen algunas variables que 
podrían fungir como protectoras en la violencia en jóvenes, 
entre las que se destacan la alta autoestima y empatía, así 
como el adecuado rendimiento académico o los hábitos de 
crianza positivos, resaltando que estos últimos dos factores 
podrían ser tanto inhibidores como facilitadores, en otras 
palabras, si no se cuenta con un buen desarrollo de ambos, 
hay mayores probabilidades de experimentar episodios 
violentos en lugar de prevenirlos.

En esa misma línea, en un estudio de East y Hokoda 
(2015), realizado en población latina y afroestadouni-
dense, se examinaron algunos indicadores que resultarían 
determinantes en la disminución de episodios violentos 
en parejas jóvenes o incluso de otras situaciones de 
riesgo, donde se distinguieron las actitudes de control o 
de supervisión por parte de los padres (especialmente la 
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madre), un aspecto que colocaría a los estilos de crianza y 
la comunicación como pilares para la mejora del proceso 
de socialización, al igual que el desarrollo personal y 
social (Mestre, 2014).

Ahora bien, en México algunas investigaciones han 
apuntado el papel importante de los factores protectores en 
la violencia de pareja en jóvenes, ya sea en el rol de víctima 
o perpetrador (véase Tabla 1). Entre los más recurrentes 
se destacan: 1) el apoyo social, que se ha señalado posi-
blemente como el agente protector más determinante en 
este problema, en particular porque posibilitaría un mayor 
bienestar psicológico (García et al., 2014), además de que 
su análisis es necesario para la elaboración de estrategias 
de prevención e intervención, considerando la sociali-
zación y el desarrollo personal de esta etapa (Rodríguez 
et al., 2018); 2) la autoestima, la cual puede fungir como un 
agente protector que circunscribe la aparición de distintos 

problemas psicológicos y facilita la construcción de rela-
ciones interpersonales más estables, las cuales muchas 
veces podrían determinar el nivel de autoestima de la o el 
adolescente (Díaz et al., 2018; Rodríguez et al., 2011); 3) o las 
habilidades interpersonales o de resolución de conflictos, 
pues la evidencia científica las ha promovido como parte 
del tratamiento en las parejas junto con aspectos como el 
autocontrol emocional o el mejoramiento de la interacción 
en la díada (Rey-Anacona et al., 2020). Esto último eviden-
ciaría el rol fundamental que tienen las habilidades sociales 
en la población joven o adolescente, ya que no solo exhorta 
a la expresión de sentimientos, deseos u opiniones, sino 
que también les facilita la consecución de resultados favo-
rables al interior de sus relaciones interpersonales (Mejail 
y Contini, 2016).

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto se 
puede evidenciar que, al igual que en los factores de riesgo, 

Tabla 1

Factores protectores en trabajos de México

Nota. *Se analizaron resultados nacionales de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
(ENDIREH) de 2011, √ = Presencia, - = Ausencia.

Estado Autoría Factores
Tipo de factor

Individual Familiar Social

Chihuahua Rodríguez et al., 2018 Apoyo social y familiar - √ √

Colima Gómez y Rojas-Solís, 2020
Calidez afectiva de padres y 

madres, comunicación abierta, 
no observación de conflictos

- √ -

Guerrero Torres et al., 2016 Autoestima √ - -

Jalisco Morales-Martínez et al., 2018
Apoyo social, satisfac-

ción con la relación
√ - √

Jalisco Ocampo-Álvarez et al., 2018 Apoyo social - - √

México Álvarez y López, 2020 Espacio educativo - - √

México Benítez et al., 2017
Apoyo social, habilidades de comu-
nicación, crianza positiva, empatía

√ √ √

México Orozco et al., 2021 Apoyo social, familiar e institucional - √ √

Nacional* Casique-Rodríguez, 2014 Autonomía o empoderamiento √ - -

Nuevo León García y Quezada, 2020
Inteligencia emocional, ha-
bilidades de comunicación, 

autoestima adecuada
√ - -

Nuevo León Miranda-Medina et al., 2019 Educación - - √

San Luis Potosí Rodríguez et al., 2011 Autoestima √ - -

Tamaulipas Peña et al., 2018
Influencia de amistades, 

apertura al diálogo
√ - √

Yucatán Alcalá et al., 2021 Autoestima, regulación emocional √ - -
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las personas involucradas en el contexto de la víctima y 
el perpetrador cobran un papel fundamental, entre ellos 
destacan los padres, madres, amistades, personal acadé-
mico, comunidad, etc., lo que resulta lógico considerando 
que un gran número de pesquisas se han preocupado por 
la examinación de estos actores (Basile et al., 2018; Davis 
et  al., 2019; Park y Kim, 2018; Pérez-Marco et  al., 2020; 
Ruiz-Narezo y Santibañez, 2020). De este modo, queda de 
manifiesto la importancia que ostenta el ámbito interper-
sonal, social y contextual en este problema, pues podrían 
facilitar el desarrollo de competencias individuales que 
permitan fortalecer al individuo.

Por último, es importante destacar que, aunque existan 
diversas investigaciones encaminadas al análisis de los 
factores protectores de la violencia de pareja, la produc-
ción científica aún es menor comparada con la de las 
situaciones de riesgo. Esta cuestión remarca la necesidad 
de aumentar el corpus teórico y empírico sobre las circuns-
tancias que podrían influir en la disminución o prevención 
de los efectos de la violencia, todo ello en aras de propor-
cionar una mejor atención y tratamiento. A continuación, 
se describirán a grandes rasgos algunos de los principales 
factores protectores enunciados por la literatura científica 
especializada, resaltando sus características, relación con la 
violencia, así como la relevancia de su análisis como factor 
de protección.

8. 1. 2. 1 - Autoestima

La autoestima se ha colocado como un elemento impor-
tante en el ciclo vital de las personas, sobre todo en la 
adolescencia, gracias a que esta etapa se caracteriza por 
la experimentación de eventos novedosos y a veces estre-
santes, algo que implica un desafío para su estabilidad 
emocional y para la percepción que tienen de sí mismos 
(Rodríguez y Caño, 2012). De esta manera se puede 
vislumbrar que la autoestima es sumamente importante 
en el desarrollo personal, social y escolar de las personas, 
además de que a partir de ella se pueden desprender otros 
beneficios como la construcción de la felicidad o incluso el 
autocontrol (Hernández et al., 2018).

En ese orden de ideas, es conveniente recordar que la 
autoestima se ha conceptualizado como la valoración y el 
juicio que una persona hace sobre sí misma, la cual invo-
lucra un conjunto de rasgos corporales, mentales y espiri-
tuales (Navarro, 2009). Se trata de una cualidad que, cuando 
se desarrolla de manera óptima, le permite a adolescentes 
y jóvenes lograr un mejor ajuste psicológico y, por ende, 
una mejor adaptación a su contexto inmediato (Schoeps 
et al., 2019). Por estas razones, resulta importante conocer 
sus principales características con el fin de vislumbrar 
cómo podría ayudar en el establecimiento de relaciones 
interpersonales.

En primer lugar, diversos autores y autoras han 
planteado que la autoestima se cataloga en dos rasgos: 

autoestima alta, la cual se relaciona con la aceptación, 
el optimismo y la confianza en uno mismo (Kumari y 
Sriastava, 2017), contribuyendo a que las personas puedan 
sentirse respetables y dignas (Olutunde, 2017); y autoes-
tima baja (Serrano et al., 2016; Sigüenza et al., 2019), donde 
existe una escasa capacidad para solucionar problemas 
(Panesso y Arango, 2017) y suele asociarse con compor-
tamientos antisociales, problemas educativos, ansiedad 
competitiva y suicidio (Morowatisharifabad et al., 2019).

Aunque la autoestima se desarrolla desde la infancia, 
es preciso reconocer que en la adolescencia podría hacerlo 
de manera más crítica (Díaz et al., 2018), cobrando mayor 
importancia para la formación de la identidad (Gonzales 
y Guevara, 2016). En ese sentido, Silva-Escorcia y Mejía-
Pérez (2015) plantearon que la autoestima se compone de 
cuatro elementos que serían sustanciales en este sector de 
la población: a) la autoeficacia, definida como la confianza 
que tiene una persona hacia su capacidad de llevar a cabo 
las diligencias exigidas por su entorno (Borzone, 2017); 
b) la autodignidad, considerada como la seguridad del 
valor propio y una percepción positiva hacia el derecho 
de vivir (Pérez, 2019); c) el autoconcepto, entendida como 
la impresión que crea el adolescente de sí mismo (Ayvar, 
2016); y d) la autorrealización, definida como la expresión 
procedimental y continua de logro de las capacidades en 
diversos contextos (Hernández y Carranza, 2017). Así, 
estos aspectos se establecen como procesos importantes en 
el desarrollo de la autoestima, los cuales también podrían 
determinar los vínculos que tiene el o la adolescente con su 
contexto exterior cercano, reforzando sus competencias y 
la calidad de sus actividades (Minev et al., 2018).

A raíz de lo expuesto previamente, se hace notorio 
que la autoestima trae consigo una serie de beneficios 
individuales, interaccionales y sociales, favoreciendo en 
gran medida al crecimiento personal. No obstante, resulta 
oportuno remarcar que cuando este atributo no se forta-
lece de manera adecuada hay mayores posibilidades de 
estar inmerso en situaciones perjudiciales. Esto puede 
verse reflejado en ámbitos como las relaciones interper-
sonales; así, por ejemplo, algunas pesquisas han puntua-
lizado que una baja autoestima podría fungir como un 
factor de riesgo o consecuencia de la violencia de pareja 
tanto para el perpetrador (Díaz-Aguado y Martinez, 
2015; Esparza-Martínez et al., 2019) como para la víctima 
(Gallegos et al., 2020; Nava-Navarro et al., 2017), lo que 
también podría resultar en otras complicaciones como la 
dependencia emocional o la baja regulación emocional 
(Urbiola et al., 2019).

Por ello, es relevante que las y los profesionales de la 
salud mental encargados de atender este tipo de proble-
máticas se encaminen al incremento o estabilización 
de la autoestima de la víctima o el perpetrador, porque 
cuando la autoestima está presente en niveles adecuados 
podría ubicarse como uno de los factores protectores de la 
violencia de pareja (Alcalá et al., 2021), sobre todo porque 
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tendría un rol inhibidor (Rubio-Garay et al., 2015). De ahí 
que algunos estudios subrayen que un nivel alto de auto-
estima puede considerarse como un factor protector o 
inhibidor de la violencia en la pareja (Benítez et al., 2017), 
principalmente porque genera una sensación de acepta-
ción, respeto y dignidad, aunado al enriquecimiento de 
habilidades para mejorar sus relaciones de pareja y comu-
nicarse de manera más funcional y asertiva (López et al., 
2006); por lo tanto, se ha sugerido la implementación de 
programas que desarrollen y fortalezcan la autoestima de 
los individuos (Torres et al., 2016).

En el caso de México se han realizado algunas inves-
tigaciones sobre la influencia de la autoestima en las rela-
ciones de pareja y la violencia, entre ellas se puede destacar 
el estudio de Rodríguez et al. (2011), donde se observó que 
las y los adolescentes que reportaron un patrón de poca 
violencia manifestaron un nivel de autoestima medio y alto, 
arguyendo que esta cualidad es muy valiosa a esta edad y 
que puede variar dependiendo del contexto en el que se 
desenvuelven. En ese tenor, años más tarde Torres et al. 
(2016) realizaron un estudio sobre los factores asociados a 
la violencia de pareja en el que subrayaron la importancia 
de la autoestima como uno de los aspectos inhibidores de la 
violencia, asimismo, indicaron el impacto de una alta auto-
estima en la vida personal y profesional.

Es relevante matizar que algunas de las aproxima-
ciones empíricas más recientes sobre la violencia de pareja 
y la autoestima en México han tenido como foco de aten-
ción a las mujeres víctimas (Gallegos et  al., 2020; Nava-
Navarro et al., 2017). Por lo tanto, se requiere aumentar 
el conocimiento sobre la situación que ocurre al interior 
de las relaciones de pareja en adolescentes y jóvenes, sin 
importar quién tome el rol de agresor o víctima.

Finalmente, se puede apuntar que la autoestima es un 
aspecto que debe ser desarrollado desde edades tempranas 
para que los individuos puedan tener la oportunidad 
de aspirar a una mejor calidad de vida en sus ambientes 
más próximos. Por ello, algunas características que serían 
fundamentales para la constitución de la autoestima son 
las siguientes: vinculación, es decir, establecer lazos impor-
tantes para ellos; singularidad, que es el conocimiento, 
respeto y aprobación sobre las cualidades que lo hacen 
diferente a los demás; poder, donde se sugiere que cuenten 
con los medios, oportunidades y capacidades para modi-
ficar las circunstancias de su vida; y pautas de guía, las 
cuales hacen referencia a la identificación de personas que 
podrían influir en la elaboración de sus valores, objetivos, 
entre otras (Roa, 2013).

8. 1. 2. 2 - Habilidades sociales

Otro factor relacionado con las características individuales 
y que, de acuerdo con la evidencia científica, se establece 
como un elemento protector ante la violencia de pareja 
en adolescentes y jóvenes son las habilidades sociales. La 

importancia de estas competencias radica en que fungen 
como conductas saludables y necesarias para involucrarse 
con otras personas de una manera adecuada, efectiva y 
satisfactoria (Rodríguez et  al., 2014), ante todo porque 
los individuos que poseen este tipo de habilidades mani-
fiestan comportamientos flexibles, adaptándose a distintos 
contextos en función de las destrezas y requerimientos del 
medio (Holst et al., 2017).

Aunado a lo anterior, una persona con buenas habili-
dades sociales tiene la capacidad de expresar correctamente 
sus emociones a nivel verbal y no verbal. Además, toma en 
cuenta las emociones de las personas a su alrededor, ayuda 
a otros individuos a reducir sus emociones negativas como 
la ira, establece relaciones interpersonales que lo motivan 
a cumplir metas y evita aquellas que resulten conflictivas 
(Gutiérrez y Expósito, 2015).

En ese sentido, algunas de las habilidades sociales más 
relevantes son la empatía, habilidades conversacionales 
(comunicación), habilidades de autoafirmación (defender 
los derechos y opiniones propias, pero también las de los 
demás), habilidades de colaboración (trabajo en equipo), 
habilidades para compartir (liberar emociones a través del 
intercambio de experiencias) y habilidades de resolución 
de conflictos, siendo estas últimas muy importantes ya 
que permiten una sana convivencia a través del diálogo 
reflexivo, expresión de emociones, escucha atenta, solu-
ciones justas y basadas en el respeto (Tapia-Gutiérrez y 
Cubo-Delgado, 2017).

Ahora bien, en el periodo de la adolescencia las 
habilidades sociales son determinantes en el buen desa-
rrollo de los individuos debido a que los consolidan como 
jóvenes independientes, asertivos y capaces de resolver 
conflictos, sin olvidar que igualmente los ayudan a 
confirmar su identidad y, por lo tanto, son protagonistas 
de su propia historia de vida (Esteves et  al., 2020). En 
consecuencia, se ha sugerido que las y los adolescentes 
que cuentan con habilidades sociales bien fomentadas 
tienen mejor rendimiento académico, mayor interés 
por el prójimo, son más sensibles, presentan menos 
conductas violentas en diversas situaciones y proponen 
soluciones ante diferentes problemáticas del medio en 
el que están inmersos, las cuales se caracterizan por ser 
innovadoras, creativas, autónomas y positivas (Mejail y 
Contini, 2016; Núñez et al., 2018). En cambio, cuando las 
y los jóvenes manifiestan bajas habilidades sociales o un 
nivel promedio de estas, tienen mayores posibilidades 
de consumir drogas como alcohol y marihuana, desarro-
llar relaciones inadecuadas con sus pares, ser población 
en riesgo, además de que pueden presentar una mayor 
ansiedad social al afrontar situaciones de la vida cotidiana 
(Caballo et al., 2014; Estrada, 2019; Gonzálvez et al., 2014).

En este orden de ideas, se ha señalado que las habi-
lidades de comunicación o conversacionales y las habili-
dades de resolución de conflictos actúan como factores de 
protección ante la violencia en el noviazgo adolescente, 
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pues al contar con ellas se generan relaciones satisfacto-
rias con afrontamientos adecuados, aunado a que evitan 
los intercambios negativos (Bonache et  al., 2016; Rubio-
Garay et al., 2015). Por lo anterior, diversas pesquisas han 
señalado la necesidad de crear programas de prevención 
e intervención enfocados en estrategias que toquen temas 
como la resolución de conflictos, la comunicación asertiva 
y la regulación de emociones, con el propósito de desen-
cadenar competencias en las parejas adolescentes para 
que resuelvan sus conflictos sin la necesidad de llegar a la 
violencia (Alarcón-Vásquez et al., 2022).

Por ejemplo, en México se han realizado investiga-
ciones que indican que a mayor desarrollo de habilidades 
sociales hay un fortalecimiento en el autoconcepto de las y 
los jóvenes, implicando una buena comunicación interper-
sonal, un ajuste psicológico apropiado al entorno y la auto-
eficacia (Caldera et al., 2018). Concretamente en la ciudad 
de Puebla, Rojas et  al. (2015) encontró una asociación 
entre las habilidades sociales y la flexibilidad cognitiva, es 
decir, los individuos que tienen un alto nivel de flexibilidad 
cognitiva a su vez tienen una gran competencia social. En 
ese contexto, García y Quezada (2020) reportaron que las 
habilidades de comunicación, la inteligencia emocional y 
el manejo de estrés son factores que protegen al individuo 
en situaciones problemáticas que se presentan en sus rela-
ciones de noviazgo adolescente, pues evitan que se use la 
violencia como solución.

En conclusión, las habilidades sociales son cruciales 
para crear, desarrollar y mantener relaciones afectivas 
positivas. Por lo tanto, es recomendable que programas 
educativos de educación básica aborden estos tópicos con 
mayor frecuencia, ya que de esa forma se podría incre-
mentar la posibilidad de que un individuo llegue a la etapa 
de la adolescencia con más capacidades para involucrarse 
con los otros sin la necesidad de recurrir a la violencia en 
sus distintas manifestaciones.

8. 1. 2. 3 - Empoderamiento

Un término que ha estado muy ligado al desarrollo de 
las mujeres es el de empoderamiento, sobre todo por su 
papel potenciador en las capacidades individuales; así, 
se ha sugerido su atención con el propósito de fortalecer 
los recursos que podrían fungir como protectores (Rojas-
Alonso, 2022).

De acuerdo con Ruiz et al. (2016), el empoderamiento 
es un proceso multidimensional que implica la transi-
ción desde una devaluación interna hasta la creación de 
estrategias que buscan la obtención de metas y recursos, 
a partir de una conciencia crítica sobre la opresión que 
experimentan. Este mismo trabajo expone que el empo-
deramiento es vital para la promoción de la salud y sirve 
como una forma de protección en distintas áreas de la 
vida, lo que facilitaría comportamientos más sanos y un 
crecimiento favorable y eficaz. De esta manera es posible 

observar cómo el desarrollo de este aspecto sería de suma 
importancia para tener un desarrollo individual y psico-
social más adecuado, salvaguardando de mejor manera la 
integridad de las personas.

Otro concepto que se asocia con el empoderamiento es 
el de autonomía (Organización Panamericana de la Salud, 
2010), que puede ser definida como “la capacidad de las 
personas para tomar decisiones libres e informadas sobre 
sus vidas, de manera de poder ser y hacer en función de 
sus propias aspiraciones y deseos, en el contexto histórico 
que las hace posibles” (Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe, 2011, p. 9). Aunque este término puede 
presentar ciertas ambigüedades en su uso (Casique-
Rodríguez, 2004), no debe pasar desapercibido que la 
presencia de esta competencia facilitaría una mejor toma 
de decisiones, autoconfianza y asertividad (Bou et al., 2021), 
además de potencializar la autonomía económica y física 
para vivir una vida libre de violencia (Güezmes et al., 2022), 
aspectos que fortalecerían el proceso de empoderamiento.

Tomando en cuenta lo anterior, el empoderamiento, 
entre otros procesos, representa un buen factor de protec-
ción ante la violencia de pareja, por lo que sería interesante 
conocer cuáles son algunos de los beneficios o fortalezas 
que se lograrían ante un buen desarrollo del empodera-
miento en las personas, tanto de manera individual como 
social (véase Tabla 2), este último como resultado de la 
implementación de programas, estrategias o acciones para 
la atención de la violencia. Al respecto, es posible observar 
que este elemento facilitaría no solo la identificación de 
situaciones violentas en sus interacciones diarias, sino 
también la toma de decisiones conscientes que le permitan 
concretar ciertas metas. Por ende, las estrategias de preven-
ción buscan empoderar a las mujeres, además de reforzar 
su independencia, sobre todo en ámbitos educativos y 
laborales (Safranoff, 2017). También se recomienda que 
las políticas públicas reconozcan la construcción social 
del problema en cuestión y vele por las necesidades de las 
mujeres, impulsándolas, inclusive, a transformar sus rela-
ciones de poder (Ochman, 2016).

Tabla 2

Algunos beneficios del empoderamiento

Área Beneficios

Individual

 - Aumento en la concientización y reconocimiento 
de la situación que se experimenta
 - Concientización sobre las barreras o limitaciones 
propias
 - Establecimiento de metas y estrategias para 
conseguirlas
 - Un mayor sentido de control sobre una situación 
particular
 - Mayor autoconfianza y fuerza interna
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Social

 - Participación y colaboración con otras perso-
nas, considerando sus propias habilidades y 
preocupaciones
 - Mayores oportunidades para conseguir un empleo 
o mayores ingresos, reduciendo las posibilidades de 
sufrir violencia
 - Acciones conjuntas para modificar estructuras 
sociales

Nota. Realizada a partir de los trabajos de Angelucci y Heath 
(2020); Kasturirangan (2008); Ochman (2016).

Por su parte, en México ya se han realizado algunas 
aproximaciones teóricas y empíricas sobre el empodera-
miento, especialmente en mujeres, explicando cómo se 
vincula con la violencia en la pareja. Se pueden destacar 
trabajos como el de Casique-Rodríguez (2010), quien a 
partir de lo obtenido en la ENDIREH del 2003 buscó iden-
tificar si el poder de decisión de las mujeres y sus propie-
dades podrían estar relacionadas con el riesgo de experi-
mentar violencia. Entre sus conclusiones más importantes 
se destacó que cuando las mujeres cuentan con recursos 
económicos y sociales suficientes tienen mayor poder de 
decisión, al mismo tiempo que se colocan como posibles 
agentes de protección, empero, también existe la posibilidad 
de que sufran otro tipo de violencia. Por lo tanto, se sugiere 
que la implementación de políticas públicas no solo debe 
incluir el acceso equitativo a los recursos a ambos sexos, 
sino que también deben cubrir aspectos como la reeduca-
ción a hombres en torno a la cultura equitativa de género.

Años más tarde, esta misma autora retomó los 
hallazgos de la ENDIREH de 2011 para evaluar de nueva 
cuenta el empoderamiento de las mujeres. En este estudio 
se pudo reafirmar que la autonomía también puede fungir 
como un elemento de protección ante la violencia de 
pareja, sin embargo, se hace notoria la necesidad de desa-
rrollar estrategias y acciones encaminadas a estimular este 
rasgo, principalmente en las mujeres jóvenes porque fue 
donde se encontraron menores niveles de autonomía y 
empoderamiento (Casique-Rodríguez, 2014).

Lo descrito con antelación pone de manifiesto que el 
desarrollo o promoción del empoderamiento, aunada a una 
capacidad en la toma de decisiones, serían un buen aspecto 
que contribuiría a reducir las posibilidades de experimentar 
violencia en las relaciones de pareja (Jaen et al., 2015) y, al 
mismo tiempo, potencializar otras características indivi-
duales de las personas, especialmente de las mujeres. No 
obstante, no se debe olvidar que el empoderamiento no es 
un atributo que se consiga de manera inmediata, sino que 
se trata de un proceso que es diferente en cada persona 
y que depende de las situaciones e historias particulares 
(Casique-Rodríguez, 2010).

8. 1. 2. 4 - Apoyo social

Como se mencionó en el primer capítulo de esta obra, la 
adolescencia y la adultez temprana se caracterizan por 
manifestar una serie de cambios físicos, psicológicos y 
sociales en las personas, los cuales contribuyen a su desa-
rrollo y crecimiento. De este modo, dentro de las diversas 
transformaciones que se van experimentando, es impor-
tante resaltar aquellas que se dan en un ámbito psicosocial.

En primera instancia, algunos trabajos como los 
de Arnett (2008), Barrera-Herrera y Vinet (2017) o el de 
Güemes-Hidalgo et  al. (2017) subrayan que tanto en la 
adolescencia como en la adultez temprana o emergente se 
manifiestan una serie de situaciones donde las y los adoles-
centes y jóvenes tienen el objetivo de adquirir una mayor 
independencia, aceptar su imagen, establecer relaciones 
interpersonales, lograr una propia identidad, centrarse en 
sí mismos, entre otras. En ese sentido, algunas de las tran-
siciones que experimentan son la disminución del interés y 
el tiempo compartido con la familia, pues buscan establecer 
relaciones con otras personas afines, de tal manera que en 
esta etapa de desarrollo las amistades cobran un rol más 
importante en la socialización, exploración y experimen-
tación. A pesar de ello, cuando las y los adolescentes se 
trasladan a las primeras etapas de la adultez vuelven a darle 
un valor superior a la familia, equilibrando su participación 
con la de otras relaciones sociales, las cuales, en conjunto, 
pueden fungir como un elemento que salvaguarde su inte-
gridad. En ese sentido, algunas de las transiciones que 
experimentan son la disminución del interés y el tiempo 
compartido con la familia, pues buscan establecer rela-
ciones con otras personas afines, de tal manera que en esta 
etapa de desarrollo las amistades cobran un rol más impor-
tante en la socialización, exploración y experimentación. A 
pesar de ello, cuando las y los adolescentes se trasladan a 
las primeras etapas de la adultez vuelven a darle un valor 
superior a la familia, equilibrando su participación con la 
de otras relaciones sociales, las cuales, en conjunto, pueden 
fungir como un elemento que salvaguarde su integridad.

 Por lo tanto, estas relaciones sociales y familiares son 
de suma importancia para el desarrollo psicosocial del indi-
viduo; en consecuencia, diversos estudios han remarcado a 
estos agentes como un posible factor de protección, al que 
se puede denominar apoyo social. Este atributo se entiende 
como aquel componente fundamental que se manifiesta 
durante el proceso de desarrollo de las personas y que 
puede proveer 1) apoyo emocional, el cual se distingue por 
brindar las siguientes características: intimidad, apego, 
confort, cuidado o preocupación; 2) instrumental, que se 
refiere a la prestación de alguna ayuda o asistencia mate-
rial; y 3) informacional, haciendo alusión a los consejos, 
guías o información destacable sobre alguna situación 
(Orcasita y Uribe, 2010). Por estas razones, desde hace 
algún tiempo se ha determinado que las redes familiares 
construidas en la adolescencia podrían proporcionar las 
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suficientes habilidades sociales y esquemas interpersonales 
que facilitarían la vinculación con los pares, resaltando que 
la presencia de ambas partes es necesaria y se potencian 
entre sí (Musitu y Cava, 2003).

En el caso de la violencia de pareja, el apoyo social 
ha sido estudiado principalmente en díadas adultas, limi-
tando así el conocimiento en relación con las y los jóvenes 
(Richards y Branch, 2012). Sin embargo, el apoyo social 
persiste como un potencial elemento de protección en 
adolescentes, pues les asignan un rol más importante a los 
pares debido a que en esta etapa hay una mayor indepen-
dencia de los progenitores.

En ese sentido, gran parte del corpus empírico se ha 
dedicado a evaluar el apoyo proporcionado únicamente 
por las familias y amistades (Wright, 2015); de hecho, 
Richards et  al. (2014) discutieron algunas de las dife-
rencias en cuanto al apoyo recibido por parte de estos 
recursos en función del sexo. Al respecto, matizan que 
en mujeres muchas veces la ayuda la obtienen esencial-
mente de sus amistades, mientras que los hombres de 
sus padres y madres, e incluso subrayan que las mujeres 
son más propensas a buscar apoyo y recibirlo a dife-
rencia de los varones. Esto último se puede deber a que 
en ocasiones tanto para hombres heterosexuales como 
homosexuales es más complicado buscar ayuda, princi-
palmente en instancias formales, debido a que temen el 
rechazo o la discriminación por parte de estos organismos 
(Rojas-Alonso y Rojas-Solís, 2021). En lo que respecta 
a los beneficios que trae consigo, algunas de las cuali-
dades por las que el apoyo social brindado por los seres 
queridos es primordial se centran en aumentar la percep-
ción de que se cuentan con más recursos de apoyo en el 
entorno inmediato, la respuesta emocional ante eventos 
estresantes, la adopción de pensamientos racionales o la 
prevención de respuestas inapropiadas, una mayor capa-
cidad para recuperarse de las consecuencias psicológicas 
que tiene la victimización, entre otras (Fortin et al., 2012).

Así, es importante destacar que la producción cientí-
fica sobre la violencia de pareja y el apoyo social en México 
aún es limitada, además de que ha centrado su atención 
en las mujeres víctimas, tal vez por su alta prevalencia e 
impactos inmediatos que pueden tener en este sector de 
la población (Ávila-Burgos et al., 2014). No obstante, estas 
investigaciones han sugerido que el apoyo social es deter-
minante para moderar la gravedad de las consecuencias y 
velar por el bienestar de las mujeres (Rodríguez, 2016).

Por ejemplo, en el trabajo de Estrada et al. (2012) se 
encontró que el mayor soporte de las mujeres fueron los 
amigos y amigas, seguido de otras fuentes de ayuda como 
los padres, madres, hermanos/as o hijos/as, evidenciando 
que tanto la víctima como el agresor no deben ser vistos 
de manera aislada a su contexto inmediato, ya que las 
personas que constituyen su red social también son partí-
cipes en la construcción y mantenimiento de la situación 
que rodea a la violencia. En contraste, Rodríguez y Ortiz 

(2018) hallaron que la principal fuente de apoyo se recibió 
desde las relaciones familiares, arguyendo que su interven-
ción podría disminuir la frecuencia de los actos violentos 
recibidos, proporcionando comprensión, guía y ayuda 
práctica en la vida diaria.

Por su parte, García et al. (2014) evaluaron la influencia 
de la violencia y el apoyo social en relación con el bienestar 
psicológico de las y los participantes de su estudio. Dentro 
de las conclusiones de este trabajo, se apuntó que cuando 
las personas reciben apoyo después de haber sido víctimas 
de alguna agresión podrían amortiguar los efectos de estas 
acciones sobre su bienestar. En otro contexto, Rodríguez 
et  al. (2018) también buscaron dilucidar la influencia de 
las amistades y familiares sobre la victimización en las 
relaciones de noviazgo en universitarios, acentuando que 
en este periodo de desarrollo las amistades tienen un rol 
amortiguador; según los resultados, esto podría explicar 
por qué las y los adolescentes y jóvenes están tan involu-
crados con sus pares, pues están buscando su retroalimen-
tación, confianza y consejos.

Por último, la evidencia demuestra que las relaciones 
interpersonales que edifican los grupos de adolescentes y 
jóvenes tanto en su núcleo familiar como en el social son 
muy importantes en su proceso de desarrollo; en conse-
cuencia, diversas investigaciones han destacado que los 
programas de prevención e intervención buscan la inclu-
sión y promoción de estrategias para el mejoramiento de 
las habilidades sociales o de comunicación, así como de 
escucha y empatía, para establecer relaciones más sanas y 
exhortar a esta población a responder de manera adecuada 
en una situación de violencia (Alba et al., 2015; Martínez 
y Rey, 2014; Vizcarra et al., 2013). Del mismo modo, sería 
interesante analizar la influencia que podrían tener otros 
personajes que también son considerados como parte del 
apoyo social, en concreto, los asesores capacitados que 
brindan servicios asistenciales, disponibles en internet o 
por teléfono (Ogbe et al., 2020).

8. 1. 2. 5 - Estilos de crianza positivos

Tal y como se mencionó en el epígrafe anterior, el apoyo 
social es un factor protector de gran relevancia en la 
violencia de pareja, pues se trata de un atributo que ha 
demostrado eficacia en distintos sectores de la población, 
desde mujeres u hombres víctimas hasta en adolescentes 
o jóvenes. En ese sentido, merece la pena recordar que 
la adolescencia se coloca como una etapa de transición 
que, entre otras cuestiones, se caracteriza por la búsqueda 
de identidad y su acercamiento a experiencias psico-
sociales con otras personas fuera de su núcleo familiar 
(véase Capítulo 1); sin embargo, la importancia de la 
familia prevalece, principalmente porque lo que se vive 
en ese contexto repercute en el desarrollo del individuo 
(Martínez et al., 2014).
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En consecuencia, la familia es un sistema imprescin-
dible en la vida de los infantes, primordialmente porque 
se encarga de satisfacer sus necesidades fisiológicas e 
intelectuales, además de brindar motivación, educación 
y afecto, lo cual también contribuye para la construcción 
de su autoconcepto y autoestima (De León y Silió, 2010). 
Por ello, como se mencionó en el capítulo anterior, cuando 
las y los adolescentes o jóvenes no experimentaron un 
ambiente óptimo en su familia y, por el contrario, fueron 
víctimas de abuso infantil, testigos de violencia en las 
relaciones de sus padres, vivieron en entornos hostiles o 
fueron educados a partir de estrategias violentas, mani-
fiestan mayores probabilidades de presentar violencia 
de pareja en el futuro (Gaxiola et al., 2011), ya sea como 
víctima o perpetrador. Por lo tanto, se hace imprescindible 
que los padres y madres puedan emplear buenas técnicas 
de crianza que le permitan a las o los niños crecer con 
mejores recursos emocionales y, de esta manera, prevenir 
que en sus futuras relaciones interpersonales se presenten 
situaciones perjudiciales.

Así, es conveniente señalar que los estilos de crianza 
son los comportamientos y posturas que asumen las y 
los cuidadores primarios para educar a los infantes a su 
custodia, por lo tanto se consideran factores determinantes 
en su desarrollo psicoafectivo; además, la forma en que 
los padres y madres deciden criar a sus hijos/as depende 
del comportamiento y la percepción que poseen ambos, 
debido a que el carácter parental se adapta a la confianza 
que el cuidador o cuidadora tiene para criar (Rodríguez-
Villamizar y Amaya-Castellanos, 2019).

En ese tenor, Caycho et  al. (2016) destacan que los 
estilos de crianza buscan la individualidad, autorregula-
ción y autoafirmación de los infantes, de tal manera que 
su combinación daría paso a clasificar la crianza en tres 
estilos: 1) autoritario, definido como la alta exigencia y baja 
respuesta a las necesidades de los hijos o hijas, llevando a 
cabo correctivos físicos y verbales; 2) permisivo, caracteri-
zado por un ambiente autónomo en el que los progenitores 
evitan usar la autoridad con sus hijos/as, privándolos de 
cualquier tipo de control (Duarte et al., 2016). Según el ACT 
Raising safe kids program (2017), en ambos casos, las y los 
menores presentan una tendencia a ser irritables, apren-
sivos, temerosos, agresivos, temperamentales, etc. Por su 
parte, en el tercer estilo denominado autorizado o demo-
crático, los padres y madres promueven la comunicación, el 
razonamiento de las conductas de sus hijos/as y el respeto 
a su individualidad (Jorge y González, 2017), elementos 
que promoverían una mayor autosuficiencia y autoestima, 
mejor relación con sus pares o incluso una buena satisfac-
ción con su vida (Rojas, 2015).

Es ahí donde la crianza positiva cobra una gran rele-
vancia, pues este tipo de educación fomenta habilidades, 
capacidades y actitudes necesarias para la vida de niños 
y niñas, más aún si se realiza desde el respeto, confianza 
y afecto (Soto, 2020). A su vez, el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF, 2021) añade que son 
prácticas que cuidan, protegen y fomentan un desarrollo y 
bienestar tanto físico como mental, adaptándose a su edad 
y respetando sus derechos humanos. Por estas razones, 
el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes (2018; 2021) ha establecido que fomentar las 
prácticas positivas en la crianza facilita la toma de deci-
siones autónoma y recomiendan algunas acciones para 
llevarlas a cabo: involucrar a las familias en las reglas que 
se tienen con los hijos o hijas, transmitir las enseñanzas 
con amor, afrontar los enfados y replicar las experiencias 
positivas de la crianza.

En concreto, aunque no existen evidencias contun-
dentes que coloquen a los estilos de crianza positivos 
como un factor de protección ante la violencia de pareja 
en adolescentes y jóvenes, no se debe pasar por alto la gran 
relevancia que tienen los padres y madres en el desarrollo 
de sus hijos/as, en especial considerando que las experien-
cias vividas durante la infancia tienen una fuerte influencia 
en su futuro, por lo que sería interesante que el corpus 
teórico y empírico sobre esta problemática, así como los 
programas de prevención e intervención, tomen en cuenta 
los estilos de crianza utilizados dentro de la familia y sus 
respectivos efectos en el ciclo vital de las y los adolescentes 
y jóvenes, de tal manera que este factor pueda incluirse en 
su planeación y procesos de atención o tratamiento.

8. 1. 2. 6 - Otros posibles factores protectores

A pesar de que existe cierta literatura sobre algunas varia-
bles que han sobresalido como factores de protección (tal 
y como las enunciadas previamente) y que han resaltado 
su importancia, es conveniente mencionar que el estudio 
sobre estos recursos continúa en crecimiento. Por lo tanto, 
la comunidad científica necesita identificar qué otras varia-
bles podrían ser de utilidad para potenciar la protección de 
adolescentes y jóvenes ante situaciones de violencia.

Por ejemplo, siguiendo con un modelo ecológico, hay 
estudios que han sugerido algunas variables interesantes. 
Al respecto, Foshee et al. (2011) enuncian las siguientes: 
en el ámbito individual sobresalen actitudes como la adhe-
rencia a creencias convencionales, el compromiso a valores 
prosociales o incluso tener cierto grado de religiosidad; en 
cuanto a lo relacionado a la familia y pares se distinguen 
el monitoreo parental y el control por parte de las amis-
tades; en lo que respecta al contexto escolar y comunitario 
se pueden destacar la cohesión a la escuela y el control por 
parte del vecindario.

Siguiendo esa línea, de manera más reciente, Carter 
et  al. (2022) agruparon algunas particularidades que 
podrían ser mediadoras o modificadoras. Entre los factores 
individuales destacan la inteligencia emocional, la relación 
con los pares o hasta las actividades extracurriculares. En 
cuanto a lo familiar se encuentran una paternidad o mater-
nidad positiva y el funcionamiento o apoyo familiar. Estas 
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variables se centraron principalmente en la exposición de 
los niños y niñas a la violencia de pareja y a la internali-
zación de estos comportamientos, por lo que sería intere-
sante que estas mismas variables puedan ser analizadas en 
población que se encuentre experimentando, ya sea como 
víctima o perpetrador, violencia en sus parejas, para identi-
ficar cuál o cuáles podrían colocarse potencialmente como 
factores de protección.

Conclusiones
La violencia de pareja en adolescentes y jóvenes se carac-
teriza por sus efectos perjudiciales en la salud física y 
psicológica de las personas y también por representar 
una problemática social que podría interferir en el óptimo 
desarrollo psicosocial de esta población, afectando direc-
tamente el establecimiento de sus relaciones interperso-
nales (véase Capítulo 7). A pesar de que gran parte de la 
producción científica se ha concentrado en el análisis de los 
factores de riesgo, lo concerniente a los agentes de protec-
ción aún es un asunto incipiente, sobre todo en México, 
por lo que se hace notoria la urgente necesidad de reforzar 
estos elementos en la población mexicana.

En ese tenor, el objetivo de este capítulo fue explorar y 
describir los factores protectores que han sido enunciados 
por la evidencia científica en México. Al respecto, se pudo 
observar que el apoyo social fue el factor más sobresa-
liente, sobre todo si se considera que los recursos sociales e 
interacciones son una parte fundamental en la promoción 
de relaciones más saludables, pues cuando las y los adoles-
centes y jóvenes cuentan con una buena red social que los 
apoye tienen mayores posibilidades de reducir el riesgo 
de involucrarse en relaciones violentas o, en su defecto, 
alejarse de ellas.

Por otro lado, también sobresalieron los aspectos 
individuales como la autoestima o las habilidades de 
comunicación, lo cual hace evidente la importancia de 
que se desarrollen este tipo de competencias desde edades 
tempranas debido a que podrían facilitar los procesos de 
socialización o el establecimiento de relaciones interperso-
nales. No obstante, es importante matizar que el análisis de 
la evidencia científica solo permitió vislumbrar principal-
mente factores correspondientes a los ámbitos individuales 
y/o familiares. Entonces, ¿cuáles podrían ser aquellas 
circunstancias o particularidades sociales y culturales que 
actualmente podrían mitigar la presencia de violencia de 
pareja en un país como México?, sobre todo en la pobla-
ción adolescente y juvenil que se encuentra en constante 
cambio y desarrollo.

Por ende, tomando en cuenta lo sugerido por López 
et  al. (2013), sería interesante que la comunidad cientí-
fica en México pudiera evaluar los factores de protección 
a partir de un modelo ecológico, en aras de identificar 
no solo las características individuales, interaccionales 

o familiares, sino también las sociales y culturales que 
tendrían cierta eficacia en el decremento de la violencia 
de parejas jóvenes, para que de esta manera se establezcan 
acciones, estrategias, programas de prevención o políticas 
públicas (véase Capítulo 12), encaminadas a disminuir este 
importante fenómeno social.

Del mismo modo, este capítulo presenta algunas limi-
taciones que son necesarias reconocer. En primer lugar, la 
recolección y análisis de información se centró únicamente 
en la violencia que ocurre al interior de las parejas hete-
rosexuales, de modo que no se tomó en cuenta la situa-
ción ocurrente en las relaciones de la comunidad LGBT+. 
Asimismo, es preciso acotar que las revisiones narrativas 
no suelen exponer o utilizar métodos específicos de selec-
ción de la información, por lo que son vulnerables a sesgos 
y subjetividad (Aguilera, 2014; Salinas, 2020; Zillmer y 
Díaz-Medina, 2018). Además, aunque se implementaron 
algunos criterios sistemáticos, no se llevaron a cabo todos 
los parámetros rigurosos que estipula la metodología 
PRISMA; en ese sentido, las bases de datos y las cadenas de 
búsqueda en español pudieron restringir el acceso a docu-
mentos que pudieron haber cumplido con los criterios de 
inclusión.

También es importante subrayar las futuras líneas 
de investigación que resultan de interés para reforzar y 
aumentar la producción científica de este problema. En 
primera instancia sería recomendable que futuros estudios 
logren implementar los elementos sugeridos por la meto-
dología PRISMA, en aras de fortalecer la metodología y, por 
ende, contar con unos hallazgos más confiables. Asimismo, 
sería importante que la producción científica se enfoque en 
los agentes de protección que podrían ayudar a prevenir 
otras formas de la violencia, por ejemplo, las relacionadas 
con el entorno académico como el acoso o violencia escolar, 
e incluso aquellas manifestaciones a través de los medios 
electrónicos como la ciberviolencia (Ver Capítulo 6), la 
cual incluso llegó a incrementar a partir del confinamiento 
por COVID-19 (Moncada et al., 2021), ciberbullying, entre 
otras. Finalmente, sería interesante que la comunidad cien-
tífica nacional evalúe la eficacia de los factores protectores, 
tomando en cuenta el marco contextual de México, las 
características de la población y los recursos individuales, 
relacionales e incluso sociales.
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