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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo académico tuvo como objetivo analizar la violencia familiar desde un 

contexto transgeneracional. Se utilizó la metodología empírica descriptiva bibliográfica. 

Para el análisis se consideró un total de 25 artículos nacionales e internacionales que 

muestran la realidad problemática de la situación partiendo de datos e información certera y 

actual. Los instrumentos empleados para esta investigación fueron la revisión de archivos de 

tipo documental y el fichaje. De lo cual se obtuvo la evidencia sobre la transmisión 

transgeneracional de la violencia experimentada en la infancia, la cual ha aumentado el 

riesgo de desarrollar comportamientos violentos en la vida adulta, en la relación de pareja y 

las dinámicas familiares, así como los patrones culturales también pueden influir en la 

transmisión de la violencia; se destacó la necesidad de intervenir de manera efectiva con un 

enfoque sistémico utilizando técnicas y estrategias dirigidas a reestructurar las dinámicas 

familiares disfuncionales y los patrones culturales que pueden perpetuar la violencia de 

generación en generación. 

 

Palabras clave: Violencia, transgeneracional, familiar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ix 

 

ABSTRACT 

 

 

The empirical descriptive bibliographic methodology was used. For the analysis, a total of 

25 national and international articles were considered that show the problematic reality of 

the situation based on accurate and up-to-date data and information. The instruments used 

for this research were document-type archive review and indexing. From this, evidence was 

obtained on the transgenerational transmission of violence experienced in childhood, which 

has increased the risk of developing violent behaviors in adult life, in the couple's 

relationship and family dynamics, as well as cultural patterns that can also influence the 

transmission of violence. The need to intervene effectively with a systemic approach using 

techniques and strategies to restructure dysfunctional family dynamics and cultural 

patterns that can perpetuate violence from generation to generation. 

 

Keywords: Violence, transgenerational, family. 
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I. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1. Realidad problemática y formulación del problema 

 

La violencia familiar es un fenómeno social que ha estado presente a lo largo de la 

historia de la humanidad, que en algunos casos se convierte en una problemática 

transgeneracional que afecta a distintas generaciones de una misma familia y que sigue 

siendo una realidad en la actualidad, además puede manifestarse de distintas formas, 

desde el abuso físico y psicológico hasta el abuso sexual y la negligencia. Según datos 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS,2021), aproximadamente una de cada 

tres mujeres en el mundo ha experimentado violencia física o sexual por parte de su 

pareja o de alguien distinto en su vida.  

En lo que respecta a los factores de la violencia familiar, pueden incluir el consumo 

de drogas y alcohol, la pobreza, la falta de educación, la exposición previa a la violencia 

y la baja autoestima" (Henning et al., 2013, p. 363). En ese mismo sentido, la violencia 

familiar constituye un fenómeno integral que puede estar sujeto a la influencia de 

diversos factores, abarcando aspectos individuales, familiares y culturales. En el ámbito 

individual, se contemplan variables como la edad, el nivel educativo, la ocupación y la 

salud mental. En lo concerniente a los factores familiares, se incluyen elementos como 

la estructura y dinámica familiar, la calidad de la comunicación y las habilidades para 

resolver conflictos. Asimismo, los factores culturales abarcan normas y valores 

culturales, la configuración del poder y las disparidades de género. 

Según la OMS (2021), alrededor del 35% de las mujeres de todo el mundo han 

sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja o de terceros en algún momento 

de sus vidas. Asimismo, demuestra que la violencia contra las mujeres tiene un impacto 

económico significativo ya que a nivel mundial este tipo de violencia cuesta alrededor 

del 2% del PIB global (Worl Health Organization [WHO], 2019). Estima que cada año 

al menos 55,000 mujeres mueren a manos de sus parejas o de miembros de la familia en 

todo el mundo (WHO, 2021). 

 

 

https://twitter.com/WHO
https://twitter.com/WHO
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La violencia contra los niños en el hogar es un problema global, según el Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF,2019), alrededor de 1.000 millones de 

niños, es decir, la mitad de todos los niños del mundo, han sufrido violencia física, 

sexual o emocional o negligencia en el hogar (UNICEF, 2020). Según el informe de la 

ONU sobre el Estado Mundial de la Infancia de 2019, el 80% de los niños en todo el 

mundo han sido disciplinados por medio del castigo físico, y el 1 de cada 4 niños 

menores de 5 años experimenta castigo físico regularmente en sus hogares. 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP,2020) de Perú reportó 

en su informe de gestión de 2020 que se registraron 50,890 casos de violencia familiar 

en todo el país durante el año 2019, siendo la violencia psicológica la más común 

(63.5%) seguida de la violencia física (36.1%) y la sexual (0.4%).La Defensoría del 

Pueblo de Perú reportó en su informe de gestión de 2020 que durante el primer semestre 

de ese año se recibieron 35,763 casos de violencia familiar a nivel nacional, siendo la 

violencia psicológica la más común (60.6%), seguida de la violencia física (38.4%) y la 

sexual (1%) (Defensoría del Pueblo, 2020). 

Según el Informe Anual de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud (MINSA, 

2020), se registraron 3,951 casos de violencia familiar en Lima durante el año 2019. De 

acuerdo con la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES, 2020), el 27.5% de 

mujeres en Lima reportó haber sufrido violencia física, sexual o psicológica por parte 

de su pareja o expareja en algún momento de su vida. 

Ante esta situación, es fundamental comprender la dinámica de la violencia familiar 

transgeneracional y sus consecuencias a largo plazo, para poder identificar estrategias y 

herramientas que permitan prevenirla y abordarla de manera efectiva. Es importante 

romper el ciclo de la violencia y proteger a las generaciones futuras, lo cual implica un 

compromiso de toda la sociedad en su conjunto. La violencia familiar transgeneracional 

no solo tiene un impacto en las personas que la sufren directamente, sino que también 

puede afectar a las generaciones futuras. Por lo tanto, es importante abordar este tema 

desde una perspectiva más amplia, que permita comprender cómo la violencia en el 

hogar puede afectar a la sociedad en su conjunto. 

 



 

 

12 

 

El objetivo de este estudio es analizar la situación actual en torno a la violencia 

familiar transgeneracional, desde un contexto que permita entenderla en su complejidad 

y en su impacto en las futuras generaciones. Para ello, se utilizarán distintas 

investigaciones y estudios que permitan comprender mejor la dinámica de la violencia 

familiar transgeneracional y sus consecuencias a largo plazo. 

En este sentido, se pretende demostrar que la violencia familiar transgeneracional es 

una problemática que va más allá del ámbito familiar, y que tiene implicaciones en la 

sociedad en su conjunto. Asimismo, se busca identificar estrategias y herramientas que 

permitan prevenir y abordar la violencia familiar transgeneracional, para poder romper 

el ciclo de la violencia. 

 

1.2. Formulación de Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Analizar la violencia familiar desde un contexto transgeneracional. 

1.2.2. Objetivos específicos 

Identificar las características de la violencia familiar. 

Profundizar las pautas transgeneracionales de la violencia familiar. 

Describir estrategias eficaces de intervención desde la terapia sistémica en 

casos de violencia familiar. 

 

1.3. Justificación de la Investigación 

 

La familia como sistema tiende a conservar y respetar las normas, límites y jerarquías 

establecidas a través de las pautas transgeneracionales con el fin de conservar la 

estabilidad, supervivencia e identidad. Debido a que funciona como un sistema abierto, 

experimenta cambios constantes y evolutivos, lo que le permite adaptarse y generar 

nuevos vínculos tanto familiares como no familiares con sus miembros y su entorno. 

Cada evento que ocurre en la dinámica familiar afecta a cada miembro o subsistema de 

maneras diversas, dando lugar a reacciones variadas. Además, cada sistema familiar 

desarrolla y comparte sus propios rituales, creencias y tradiciones, los cuales influyen 

en la forma en que interactúan sus miembros.  
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En los últimos años, ha habido un aumento en la investigación sobre la violencia 

familiar. Este esfuerzo ha dado lugar a avances positivos en la concienciación pública a 

nivel nacional, sin embargo, se observa una falta de compromiso por parte de las 

instituciones y la sociedad civil. Se percibe que el concepto de violencia sigue siendo 

limitado a la perspectiva de agresión física, sin considerar otras formas como la 

violencia psicológica y verbal, así como sus impactos en la salud. Por lo tanto, es crucial 

enfocarse en los factores que influyen en la violencia familiar transgeneracional.  
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

A nivel internacional, Widom (2020) en su investigación sobre patrones 

transgeneracionales de abuso: Se analizó la transmisión de los patrones 

transgeneracionales del maltrato infantil y su relación con el comportamiento delictivo, 

para el logro de la investigación se realiza una muestra longitudinal de casos de abuso 

desde la infancia y da un seguimiento hasta la edad adulta. Los resultados evidencian 

que sí existe una asociación entre la exposición al maltrato infantil y el comportamiento 

delictivo en la edad adulta, la transmisión transgeneracional de la violencia es más fuerte 

en casos en las que el padre o madre ha sido víctima de violencia infantil, y a su vez ha 

perpetrado la violencia en la edad adulta. 

Dixon et al. (2020) realizaron una investigación a nivel comparativo que analiza las 

experiencias autoinformadas y los registros de trabajadores sociales y analizar la 

exactitud y fiabilidad de los informes autoinformados. Para la realización de este estudio 

participaron 183 adultos que brindaron información sobre su propia experiencia de 

maltrato infantil y se compararon con los registros de trabajadores sociales sobre el 

maltrato infantil que sufrieron. Los resultados mostraron que la mayoría de los 

participantes también fueron registrados por los trabajadores sociales, lo cual evidencia 

una alta fiabilidad de los informes autoinformados. 

Schofield et al. (2021) realizaron una investigación titulada con el fin de examinar la 

asociación entre la transmisión intergeneracional del maltrato por parte del cuidador y 

la pareja, se usaron una muestra de 482 parejas jóvenes y sus cuidadores. Los resultados 

mostraron que el maltrato en la infancia se asociaba de manera positiva con el maltrato 

en la pareja, también se encontró que el maltrato por parte del cuidador se asociaba de 

manera positiva con el maltrato en la pareja, incluso después de controlar los efectos del 

maltrato en la infancia. Por lo que se comprueba que el maltrato en la infancia y el 

maltrato por parte del cuidador se asocian de manera positiva con el maltrato con la 

pareja 

Santos et al. (2020) realizaron una investigación sobre Transmisión 

transgeneracional de la violencia: una revisión integrativa con el objetivo de sintetizar 
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el conocimiento actual sobre la transmisión transgeneracional de la violencia, tomando 

en cuenta la violencia intrafamiliar y la violencia de género por lo que se realizó una 

búsqueda sistematizada en la base de datos electrónicas Scopus, Web of Science, 

PubMed, SciELO y Lilacs, y se incluyeron 31 estudios en la revisión. Los resultados 

evidencian que la violencia experimentada en la infancia aumenta el riesgo de perpetuar 

comportamientos violentos en la vida adulta y la relación de pareja y que las dinámicas 

familiares, así como también los patrones culturales también pueden influir en la 

transmisión de la violencia, así mismo, se destacó la necesidad de abordar las dinámicas 

familiares disfuncionales y los patrones culturales que pueden perpetuar la violencia de 

generación en generación. 

Ali et al. (2020) realizaron una investigación con la finalidad de plasmar la literatura 

existente sobre la transmisión transgeneracional de la violencia de pareja íntima en el 

mundo. Para la obtención de ello se realizó una búsqueda en diversas bases de datos en 

los periodos 2008 – 2018, se incluyeron 21 estudios de diferentes partes del mundo. Los 

resultados muestran que existe evidencia de la transmisión transgeneracional de la 

violencia de pareja íntima y que existen factores de riesgo asociados a la perpetuación 

de la violencia a lo largo de las generaciones. 

En el contexto nacional, Vega-Dienstmaier et al. (2020) en su investigación, la 

violencia multidimensional en la familia peruana: más allá de la violencia física, se 

analizó las diferentes formas de violencia en las familias peruanas más allá de la 

violencia física, consecuencias de la salud mental y física de los afectados. Para la 

realización estos estudios eligieron de manera aleatoria 400 personas que tengan una 

convivencia mínima de un año y que tuvieran como edad mínima 18 años de edad, así 

mismo, se buscaron jurisdicciones en las que había denuncias sobre violencia familiar. 

Los resultados evidenciaron que la violencia emocional, económica, sexual, y 

psicológica que repercuten de manera negativa en la salud mental y física de las 

víctimas. 

Calvay et al. (2020) en su investigación identificó los factores asociados a la 

violencia psicológica y física en el Perú. Para la realización de esta investigación se 

obtuvo una muestra de 1377 mujeres de 15 a 49 años de edad para detectar los factores 

asociados a la violencia. Los resultados mostraron que los factores están relacionados a 
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la edad, nivel educativo, historia de violencia familiar y el consumo de drogas y alcohol. 

Huamaní et al. (2021) realizaron una investigación sobre, diferencias y similitudes 

en la transmisión de violencia en familias con y sin miembros que fueron víctimas de 

violencia política durante el conflicto interno en Perú con el objetivo de comparar los 

patrones de transmisión de violencia en familias con y sin miembros que fueron víctimas 

de violencia política durante el conflicto interno en Perú. Para ello se usó datos de la 

encuesta demográfica y de salud familiar de 2017 – 2018 de Perú. Los resultados indican 

que las familias con miembros que fueron víctimas de violencia política tienen una 

mayor probabilidad de experimentar violencia familiar y perpetuarla de una generación 

a otra. 

Sanchez & Tapia (2021) realizaron una investigación con la finalidad de explorar la 

transmisión transgeneracional de la violencia domestica desde la perspectiva de los 

hombres que perpetran la violencia hacia sus parejas para examinar la relación entre la 

violencia vivida en su infancia y la violencia perpetrada en la etapa adulta. Para ello se 

entrevistaron a 16 hombres que han sido denunciado por violencia doméstica. Los 

resultados fueron que se encontraron patrones transgeneracionales de violencia 

doméstica en las historias de vida de los participantes destacando la influencia del 

entorno, modelos de crianza y la exposición a la violencia desde la infancia. 

Zevallos-Morocho et al. (2020) realizaron una investigación titulada, violencia 

familiar: Transmisión transgeneracional de agresiones en familias del norte de Perú, el 

objetivo de examinar la transmisión transgeneracional de la violencia familiar en las 

familias del norte del Perú. Para este estudio se realizaron entrevistas a 286 personas 

pertenecientes a 3 generaciones diferentes. Los resultados demostraron la presencia de 

transmisión transgeneracional de violencia familiar en las familias del Norte del Perú 

con altos niveles de agresión en las tres generaciones estudiadas. 

Finalmente, el estudio de Rabinovich et al. (2020), quienes en su investigación sobre 

el maltrato infantil como factor de riesgo para la perpetración de violencia de pareja y 

la revictimización entre mujeres que acuden a clínicas de atención primaria en Lima, 

Perú, se evaluó la asociación entre el maltrato infantil y la perpetración de violencia de 

pareja y revictimización entre mujeres que acuden a clínicas de atención primaria en 

Lima, Perú. Se tomó como muestra a 752 mujeres con rangos de edad entre 18 a 49 años 
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de edad que acudieron a clínicas de atención primaria. Los resultados reflejaron que la 

exposición al maltrato infantil aumentó significativamente el riesgo de perpetración de 

violencia de pareja y revictimización en el tiempo. 

Martínez-García et al. (2021) realizaron una investigación titulada, transmisión 

intergeneracional de la violencia doméstica: factores que influyen en hombres violentos 

hacia sus parejas, el objetivo de este trabajo es identificar los factores que influyen en 

la transmisión transgeneracional de la violencia doméstica en hombres hacia sus parejas. 

En esta investigación participaron 135 hombres escogidos de un seguro de salud a los 

cuales se aplicaron una encuesta estructurada y recopilar información sobre violencia 

doméstica, consumo de drogas, nivel, educativo, empleo, religión, entre otros. Los 

resultados evidenciaron que los hombres testigos o víctimas de violencia en su infancia 

tenían mayor probabilidad de ser violentos con su pareja, así mismo, se encontró una 

alta relación significativa entre el consumo de drogas y la violencia intrafamiliar. 

León et al. (2020) en su investigación sobre transmisión intergeneracional de la 

educación: los efectos directos e indirectos de la educación materna en el desarrollo 

infantil en una región de la selva peruana, se analizó efecto intergeneracional de la 

educación de la madre durante el desarrollo de individuos menores de 3 años. La 

muestra es de 674, dentro del rango etario de 6 a 36 meses originarios de 3 distritos 

rurales y otro urbano de la provincia de Maynas, Loreto. Los resultados indican que la 

educación de la madre influye significativamente en el desarrollo de los niños, 

evidenciándose un efecto total de 50%. Las prácticas parentales positivas y el nivel 

socioeconómico de las familias emergen como factores mediadores o mecanismos a 

través de los cuales la educación materna impacta en el desarrollo de los niños. Así 

mismo se subraya la importancia de la educación de las mujeres, destacando sus efectos 

intergeneracionales en beneficio de las generaciones futuras. 

 

2.2. Referencial Teórico 

 

La OMS (2018) establece el término familia como un conjunto de personas 

emparentadas entre sí hasta cierto grado por lazos de sangre, adopción o matrimonio. 

Así mismo se refiere al grupo de individuos que comparten un mismo espacio, 

desempeñando roles específicos (como padre, madre, hermanos, etc.), con lazos 
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consanguíneos o no, y con un estilo de vida económico y social compartido. Además, 

se caracteriza por la presencia de vínculos afectivos que los unen y cohesionan. 

 

 Equiluz (2009) considera al grupo familiar como un sistema abierto constituido por 

varios elementos conectadas entre sí por reglas de comportamiento y por funciones 

dinámicas en constante interacción e intercambio con el exterior. En la dinámica 

familiar, cada miembro desempeña un rol específico, ocupando una posición única y 

significativa. Esto implica que cada individuo tiene funciones y responsabilidades 

dentro de la familia, contribuyendo así al establecimiento de jerarquías y la distribución 

de poder, ya sea en el rol de padres, hermanos mayores u otros miembros. Con respecto 

a las pautas comunicacionales en el cual se vinculan los miembros y generan reglas de 

relación, se ponen los límites dentro del sistema dando lugar a la formación de 

coaliciones, alianzas y por ende triángulos. 

 

El modelo sistémico conceptualiza a la familia como un sistema dinámico en 

constante cambio y evolución, experimentando transformaciones a lo largo de ciclos 

que van desde la formación de la pareja hasta el periodo del "nido vacío". De acuerdo 

con Sepúlveda (2006), se asignan roles específicos en el núcleo familiar basados en el 

género, donde las mujeres tienden a manifestar comportamientos asociados a la 

pasividad, mientras que los hombres suelen actuar desde una perspectiva más 

demandante. Esta dinámica puede intensificar patrones basados en el poder y dar lugar 

al abuso del mismo, manifestándose a veces en conductas violentas. 

 

En los últimos años, ha surgido el término sistémico transgeneracional, acuñado por 

Murray Bowen y definido como aquello que se transmite de una generación a la 

siguiente, ejerciendo influencia (Ortiz, 2018). Según Soullié (2003), las pautas 

transgeneracionales son repeticiones y sucesiones de legados que eventualmente se 

convierten en herencias familiares. Estas pautas se internalizan de manera inconsciente, 

manifestándose como tradiciones, rituales, actitudes, entre otros. Este proceso es activo 

y transfiere contenidos psíquicos, comunicando mensajes, estados de ánimo, 

comportamientos, así como creencias tanto positivas como negativas. 

 

En el Perú, la atención integral de la salud física y mental de las víctimas de violencia 



 

 

19 

 

contra las mujeres y los miembros de la familia es gratuita en todos los centros de salud 

estatales. Esto abarca servicios médicos, pruebas diagnósticas (como laboratorio e 

imágenes), hospitalización, medicamentos, terapia psicológica y psiquiátrica, y 

cualquier otra actividad necesaria para su recuperación, según lo establecido (D. L. 

Nº1386, Art. 2,2018). 

 

Para los casos de víctimas de violencia sexual, la atención especializada debe ser lo 

principal siguiendo los lineamientos que establece el Ministerio de Salud quien tiene a 

su cargo la provisión gratuita de servicios de salud para la recuperación integral de la 

salud física y mental de las víctimas. La entidad se compromete a garantizar la correcta 

obtención y conservación de la documentación que respalda los casos de violencia en 

relación con las atenciones médicas y psicológicas. Este compromiso incluye todas las 

atenciones proporcionadas tanto en servicios públicos como privados, los cuales deben 

emitir los certificados e informes correspondientes para evaluar el daño físico y 

psicológico de la víctima, siguiendo los criterios médico-legales establecidos por el 

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, o cualquier otro 

estándar técnico que permita evaluar la naturaleza y la gravedad del daño, así como los 

informes que evalúen el impacto psicológico. 

 

Diferencia entre agresividad y violencia, Sanmartin (2000) reconoce que la 

agresividad es intrínseca al ser humano, siendo inevitable su expresión agresiva. En 

otras palabras, la naturaleza humana es propensa a la agresividad, siendo su 

manifestación pacífica o violenta dependiente de la cultura en la que se desarrolle el 

individuo El ejercicio de poder de forma abusiva hacia individuos considerados 

vulnerables por parte del agresor está asociado con factores como el género y la edad de 

las víctimas, siendo especialmente vulnerables las mujeres, los niños, los adolescentes, 

las personas mayores y aquellas con alguna discapacidad (física, psicológica o 

sensorial). Esta dinámica de abuso implica que una persona con mayor poder ejerza 

control sobre alguien con menos poder, y suele estar respaldada por un nivel de 

aceptación y tolerancia social, que puede ser cultural, legal o ideológica. 

 

Las características de la violencia familiar indican que no está vinculada a cultura, 

raza, género, estrato social ni edad, y a menudo la sociedad evita intervenir, 
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considerándola como parte de la rutina cotidiana. Es esencial destacarla y condenarla, 

ya que silenciarla implica perpetuarla y aceptar patrones de comportamiento 

inapropiados. 

 

Entre los tipos de violencia familiar, se halla la violencia física, que consiste en toda 

acción de intimidación, manipulación, expresada por medio de agresión verbal como, 

por ejemplo: insultos, burlas, desprecio, críticas o amenazas de abandono (Adriazen, 

2018). La violencia psicológica, como acción u omisión, tendiente a controlar o aislar a 

la persona contra su voluntad, a humillarla, avergonzarla, insultarla, estigmatizarla o 

estereotiparla, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación. Otro de ellas, 

es la violencia sexual, de quien Adriazen (2018) sostiene que este tipo de violencia 

conlleva a que una persona se vea forzada a participar en interacciones sexualizadas, ya 

sea de manera física o verbal, mediante el uso de fuerza, intimidación, coerción, 

chantaje, soborno, manipulación, amenazas u otros métodos que anulen o restrinjan la 

voluntad personal, con alguien perteneciente a su entorno familiar. Por último, se refiere 

a la violencia económica o patrimonial dirigida a las mujeres debido a su condición de 

género, o dirigida hacia cualquier miembro del grupo familiar. 

 

Las dinámicas familiares transgeneracionales son aquellas pautas que se transmiten 

de generación a generación en una familia, usualmente son reconocibles. Por ello es 

importante identificar las dinámicas familiares disfuncionales, de las cuales emergen 

relaciones y conductas que generan ciertos patrones al interior del núcleo (Muñoz y 

Echeburúa, 2016).  

 

Dentro de los factores de riesgo asociados a la violencia intrafamiliar y a su 

transmisión intergeneracional se encuentra la debilidad del Estado, que contribuyen a la 

violencia, la poca articulación de los marcos legales, la toma de decisiones y las políticas 

públicas entre distintos niveles de gobierno en un país facilitan el crecimiento del crimen 

organizado y la violencia (Ríos, 2013).  

 

En el ámbito local, se observa una asociación entre la comunidad, la pobreza y la 

marginación con niveles más altos de violencia. Estudios indican que los vecindarios 

con mayores índices de pobreza y segregación racial son los que enfrentan tasas más 
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elevadas de homicidios y violencia con armas de fuego. Woollet et al. (2016) afirman 

que en entornos donde prevalece la violencia, los menores tienden a percibirla como 

algo normal, aprendiendo que la agresión es una forma válida de resolver conflictos, 

con la creencia de que conlleva recompensas. 

 

La edad y el sexo son factores que impactan tanto en la participación en actividades 

delictivas como en la exposición a la violencia a nivel individual. En México, los 

hombres tienen una mayor probabilidad de ser perpetradores, siendo responsables del 

83% de los delitos cometidos. Además, el 32.7% de estos delitos son llevados a cabo 

por jóvenes de 18 a 25 años, mientras que el 38.3% son cometidos por individuos de 26 

a 35 años. Por otro lado, las mujeres enfrentan un mayor riesgo de sufrir violencia 

doméstica y delitos sexuales. De hecho, el 43.9% de las mujeres mexicanas de 15 años 

o más han experimentado violencia por parte de su actual o última pareja, según la 

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) de 

2016. Como Teorías/Modelos Teóricos sobre la Violencia tenemos a la Teoría de la 

Comunicación Humana, con el que Watzlawick et al. (1991) indica que se centra en la 

circularidad, en las relaciones y la interacción. Cuando las pautas comunicacionales son 

alteradas, pueden generar patologías que se reflejan en la vida de las personas  

 

En los axiomas pertenecientes a esta teoría se encuentra la imposibilidad de no 

comunicar; toda conducta implica un acto comunicativo; no hay ausencia de 

comportamiento, lo que significa que la no comunicación no existe. Incluso cuando un 

individuo parece ser reacio a comunicarse, está transmitiendo algo, ya sea de manera 

verbal o no verbal. La distinción entre los niveles de contenido y relación en la 

comunicación subraya que cada interacción tiene un mensaje específico y otro que 

define la relación entre las personas, convirtiéndose así en una metacomunicación. 

Tenemos a la puntuación de la secuencia de hechos consiste en la forma en que se evalúa 

un proceso de comunicación, juega un papel crucial en la asignación de significado y en 

la evaluación del comportamiento de cada individuo. Esto implica determinar quién es 

considerado responsable y cómo se decide actuar en consecuencia (Rivas, 2013).  

 

Otro axioma es la comunicación digital y analógica, presenta una distinción en cuanto 

al contenido y la relación. El contenido se transmite de manera digital, lo cual se refiere 
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a la expresión mediante signos lingüísticos hablados o escritos, así como a señas 

particulares utilizando códigos específicos. Por otro lado, el aspecto relativo a la 

relación es predominantemente analógico, abordando cómo los procesos comunicativos 

guardan relación con lo expresado previamente mediante la verbalización o el uso de 

cualquier otro código. En las interacciones humanas, se observan dos tipos de 

relaciones: simétricas y complementarias. En una relación simétrica, los participantes 

tienden a igualar su comportamiento recíproco, mientras que, en una relación 

complementaria, hay dos posiciones diferentes, con un participante asumiendo la 

posición superior y el otro la posición inferior (Rivas, 2013). La secuencia rígidamente 

complementaria se evidencia con mayor frecuencia en parejas sadomasoquistas, y 

también se encuentra en situaciones de infelicidad conyugal. Las escaladas simétricas, 

llevadas al extremo, resultan en rechazos constantes entre los individuos. Estas 

escaladas pueden volverse patológicas cuando uno o ambos miembros de la pareja se 

agotan física o emocionalmente. 

 

Como segunda teoría presentamos a la Teoría del apego, Bowlby (1980) destaca la 

importancia de la relación inicial de los niños con sus cuidadores como la base de su 

salud mental y futuros vínculos. Si los progenitores no cumplen con su responsabilidad 

y generan un entorno inseguro, las expectativas de seguridad de los niños se ven 

afectadas. Los individuos que crecen en estas condiciones tienden a esperar hostilidad, 

rechazo o violencia de los demás, reproduciendo estos comportamientos. 

Específicamente, aquellos que han experimentado maltrato pueden enfrentar 

dificultades en relaciones personales, crianza de hijos y manifestar comportamientos 

agresivos, resultando en desafíos psicosociales. 

 

Finalmente, la teoría del aprendizaje social, según Woollet et al. (2016) explica que 

los niños tienden a observar e imitar comportamientos y actitudes de personas que 

consideran modelos a seguir. En un contexto donde prevalece la violencia, los menores 

tienen más probabilidades de percibirla como algo normal, apropiado o inevitable, 

especialmente cuando es ejercida o recibida por sus progenitores. En este entorno, los 

niños aprenden que la agresión es la única forma de resolver conflictos y que está 

asociada con recompensas. 
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La violencia intrafamiliar durante la pandemia, según una breve revisión realizada 

sobre el tema en tiempos de COVID-19, persiste a pesar de la gravedad de la situación. 

Aunque se podría suponer que los agresores están más tiempo en casa, representando 

un peligro para mujeres y niños. La eliminación de este problema, que tiene múltiples 

causas, requiere acciones integradas y sistemáticas en términos de prevención y 

atención. Además, se necesita el compromiso de autoridades estatales, la sociedad civil 

y la cooperación para abordar eficazmente este desafío. 

 

La violencia de género en relaciones de pareja y exparejas parece ser considerada 

como una competencia bilateral, con crecientes demandas sociales respaldadas por 

noticias y estadísticas judiciales. Estas demandas buscan una respuesta más efectiva de 

los sistemas penales para prevenir la desprotección de las víctimas y la impunidad de 

los agresores. 

 

Respecto a la violencia de género en América Latina, la OMS (2013), afirma que el 

35% de las mujeres a nivel mundial ha experimentado violencia física y/o sexual por 

parte de su pareja o violencia sexual por parte de otros individuos. La ONU (2017) 

señala que, a nivel global, mujeres y niñas enfrentan acoso sexual y violencia en 

espacios públicos, transporte, calles, parques y mercados, tanto en países en desarrollo 

como desarrollados, en diversas áreas de sus vidas. 

 

En Colombia, la Ley N° 1257 de 2008 sobre no violencia contra las mujeres, 

reconoce la importancia de establecer acciones entre las entidades responsables de todo 

lo relacionado con la comunicación, prevención, protección y sanción de los derechos 

de las mujeres que son víctimas de violencia (Congreso de la República de Colombia, 

2008). El principio de igualdad ante la ley, sin discriminación de género, está 

consagrado en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela. Este artículo busca proteger los derechos de las mujeres, encomendando a 

la legislación la tarea de asegurar y defender plenamente este derecho, así como de 

castigar los abusos o maltratos dirigidos hacia aquellos que puedan ser víctimas de 

discriminación. Esta disposición fue establecida por la Asamblea Nacional 

Constituyente de Venezuela en 1999. 
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En Argentina, la ratificación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) condujo a la creación de la Ley 

26.485 de Protección Integral, promulgada en 2009 por el Congreso argentino y 

reglamentada en 2010 mediante el correspondiente decreto. Esta ley asegura el derecho 

de las mujeres a vivir libres de violencia, fomenta el desarrollo de políticas 

institucionales, designa al Consejo Nacional de las Mujeres como organismo encargado 

de implementar sus disposiciones, establece lineamientos para las políticas estatales, 

crea el Observatorio de Violencia Contra las Mujeres y define derechos y garantías 

mínimas para los procedimientos. 

La Constitución Política del Perú, en su artículo 2, numeral 2, establece los derechos 

de las personas, incluyendo el derecho a la igualdad ante la ley y la prohibición de 

discriminación por motivos de raza, sexo, idioma, religión, situación económica, entre 

otros. Además, en el artículo 2, numeral 24, se estipula que nadie debe ser objeto de 

violencia moral, psicológica o física, ni ser sometido a tortura o a tratos crueles e 

inhumanos. En línea con estas disposiciones, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables (MIMP) señala que Perú tiene políticas como el Plan Nacional de Igualdad 

de Género (2012-2017), en el cual el Estado, a través de los órganos competentes, 

promueve y garantiza el principio de igualdad de género y la protección de los derechos 

humanos tanto para hombres como para mujeres. 

Se realizó un análisis de 25 investigaciones donde se constata que la violencia de 

género y transgeneracional abarca diversos campos como psicología, ciencias sociales, 

enfermería, epidemiología y medicina legal. Este hecho demuestra que la terapia 

sistémica usada para la violencia transgeneracional es un tema de interés no solo en la 

psicología, sino también en otras áreas del conocimiento. Según Kauffman (2020) La 

terapia sistémica puede ser una intervención eficaz para reducir la violencia doméstica, 

pero se necesita más investigación para identificar los componentes más efectivos de la 

terapia sistémica. 

 

Al reconocer las cualidades de la violencia familiar, se evidencia su existencia a nivel 

mundial, siendo percibida como un problema que puede prevenirse mediante acciones 

de erradicación y prevención. Se subraya que la violencia va más allá del daño físico, 

abarcando dimensiones emocionales, psicológicas y sociales, tanto a nivel individual 
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como grupal. La forma más prevalente de violencia identificada en las investigaciones 

fue la violencia psicológica. 

 

Al explorar las pautas transgeneracionales de la violencia familiar, se concluyó que, 

independientemente de las características socio-demográficas e intelectuales, existe una 

asociación entre el tipo de violencia sufrida por la madre y la violencia aplicada a sus 

hijos, variando según el tipo de castigo a lo largo del tiempo. 

 

En cuanto al objetivo de describir estrategias eficaces de intervención desde la terapia 

sistémica en casos de violencia familiar, se destaca que investigaciones como la de 

Perrone et. al. (2005) señalan una retroalimentación circular en la conducta de los 

miembros involucrados en la violencia. Desde una perspectiva sistémica, los patrones 

que perpetúan la violencia están en estructuras presentes, pero la terapia sistémica puede 

generar cambios significativos en el futuro de las familias afectadas por la violencia, 

rompiendo el ciclo repetitivo del maltrato. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

26 

 

III. MÉTODOS 

 

El tipo de investigación que se empleó fue investigación descriptiva que incluye la 

exploración de estrategias de intervención efectivas desde la terapia sistémica. Según 

Guevara et al. (2020), la investigación descriptiva tiene como objetivo comprender 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de una descripción precisa 

de actividades, objetos, procesos y personas. La evaluación de los datos se fundamentó 

en distintas fuentes, como libros, Internet y material impreso, previamente 

documentadas por otros investigadores lo que posibilita la comprensión profunda de la 

naturaleza y particularidades de un tema específico, ofreciendo una visión integral y 

detallada que puede ser utilizada como punto de partida para investigaciones 

subsiguientes. 

 

Se emplearon dos métodos de investigación: el inductivo-deductivo y el analítico-

sintético. El método inductivo-deductivo, según Rodríguez y Pérez (2020), combina la 

inducción y la deducción para establecer generalizaciones a partir de casos comunes, 

deducir conclusiones lógicas y enriquecerlas mediante la inducción. Su aplicación ha 

permitido comprender las características y pautas transgeneracionales de la violencia 

familiar, llegando a deducciones y conclusiones sobre el tema investigado.  

 

El método analítico-sintético se aplicó para analizar y sintetizar la información 

recopilada sobre la violencia familiar desde un enfoque transgeneracional. Este método, 

considerado analítico-sintético debido a su naturaleza dialéctica, implica analizar la 

información mediante la síntesis de propiedades y características, y realizar la síntesis 

basada en los resultados del análisis. 

 

Las técnicas empleadas en la investigación incluyeron la revisión de archivos de tipo 

documental. Según Reyes-Ruiz (2020), es esencial llevar a cabo una revisión de los 

datos de manera lógica para tener en cuenta la secuencia temporal de los eventos, ya 

sean anteriores, posteriores o contemporáneos. Por lo tanto, esta técnica se aplicó en la 

exploración de artículos de investigación y libros sobre la violencia familiar y los 

contextos transgeneracionales, recopilados tanto en formato digital como físico. 

Asimismo, se hizo uso de la técnica de fichaje para complementar las fichas 
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bibliográficas y textuales, facilitando la organización y estructuración del material 

bibliográfico utilizado en la redacción de la investigación. 

 

Para el procesamiento de datos se aplicó el análisis de contenido el cual Sampieri 

(2003), describe como un método para procesar cualquier tipo de información 

organizada en categorías codificadas de variables, que facilita el análisis del problema 

objeto de investigación. Esta técnica busca descubrir los significados presentes en 

documentos, ya sean textuales, transcripciones de entrevistas, historias de vida, libros o 

material audiovisual, entre otros. El objetivo es resaltar tanto los significados evidentes 

como los subyacentes, logrando esto mediante la clasificación y codificación de 

diversos elementos en categorías que representen de manera clara el sentido de la 

información. El proceso se apoyó en esquemas y tablas, utilizados conjuntamente con 

la técnica de fichaje, para el procesamiento y análisis de la información recopilada. 

 

En este estudio, se ha seguido un enfoque responsable, aplicando un riguroso método 

científico para garantizar la validez, fiabilidad y credibilidad de los métodos, fuentes y 

datos empleados. Además, se ha tomado medidas para prevenir cualquier forma de 

plagio, respetando así el principio de propiedad intelectual. De esta manera, se asegura 

la autenticidad de la investigación en todas las etapas, desde la concepción del proyecto 

hasta la divulgación de los resultados. 
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IV. CONCLUSIONES TEORICAS 

 

Conclusión 1. Sustentamos que la violencia familiar desde un contexto 

transgeneracional, está referida a aquellas pautas comunicacionales que se aprenden y 

se repiten de manera secuencial convirtiéndose en herencias familiares y se transmiten 

de generación en generación.  

 

Conclusión 2. Las características de la violencia familiar, se presenta en contextos 

relacionales que implican procesos de interacción social, por ello se considera como un 

fenómeno relacional o una modalidad de interacción, cualquiera que participe dentro de 

la dinámica de la violencia es responsable de la misma, cabe recalcar que todo individuo 

adulto, es responsable de su propia seguridad, si no asume tal responsabilidad, alimenta 

los comportamientos violentos de la otra persona.  

 

Conclusión 3. Concluimos que las pautas transgeneracionales son fácilmente 

reconocibles en las relaciones familiares, donde la imagen de la transmisión de dolores, 

culpas y castigos se normalizan siendo incorporados de manera progresiva en el 

inconsciente de la persona con las cual construye relaciones repitiendo lo aprendido. 

 

Conclusión 4. Las estrategias de intervención en casos de violencia familiar desde la 

terapia sistémica están condicionadas por la forma en que el terapeuta interpreta las 

dinámicas entre los miembros de la familia. El terapeuta debe identificar el problema 

con criterio para intervenir de manera efectiva, destacando la importancia de establecer 

empatía desde la preentrevista y la primera sesión familiar sistémica, lo que contribuye 

a que las familias continúen participando en las siguientes sesiones. Entre las diversas 

técnicas de intervención sistémica, el genograma es destacable ya que facilita una 

comprensión profunda de los posibles problemas y permite formular hipótesis para una 

intervención integral. 
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ANEXO 1 

 

Tabla 1. Análisis de investigaciones de violencia familiar transgeneracional en el enfoque sistémico. 

 

N Título Autores Año 
Revista 

Científica 
País Base Datos Objetivo General 

Tipo de 
Invest. 

Población  Instrumentos Conclusiones Centrales 

1 

Transgenerational 
transmissionof 
intimatepartner 
violence: Therole of 
child maltreatment 
and parental 
psychopathology 

Hahn, S., 
Kim, 
S., &Lee, S. 

2021 
ChildAbuse& 
Neglect 

South 
Korea 

Science 
direct 

Thisstudy aims to 
examinethe rol eof 
child maltreatment 
and parental 
psychopathology I 
nthe 
transgenerational 
transmission of 
intimate partner 
violence. 

Quantitative 
414 couples 
in South 
Korea 

Thestudy used 
self-report 
questionnaires
to collect data 
on child 
maltreatment, 
parental 
psychopatholo
gy, 
andintimate 
partner 
violence. 

The study found that both 
child maltreatment and 
parental psychopathology 
contribute to the 
transgenerational 
transmission of intimate 
partner violence, 
highlighting the importance 
of address ingthese factors 
inprevention and 
intervention programs. 

2 

Violencia de ginero 
en tiempos 
depandemia y 
confinamiento. 

Lorente 
Acosta, M. 

2020 
Revista 
Española de 
medicina legal 

España Elsevier 

Relación de los 
factores de riesgo 
de violencia de 
ginero 
individualesy 
socialesconel 
aumentodel 
periodode 
aislamiento. 

Explicativa 

Basede 
datosen línea 
WHO 
 
18500 
denuncias 

Revisiónde 
documentos 

Se concluye un aumento 
significativo de violencia 
debido al reducido número 
de denuncias durante la 
pandemia. 

3 

Un estudio sobre 
violencia 
transgeneracional 
en madres 
peruanas: perfil 
clinico- 
epidemiológico 

Lostaunau, V. 
Torrejón, C., 
Becerra, l., 
Otero, S. 

2022 
Revista 
Peruana de 
Epidemiología 

Perú Redalyc 

Estudia la vilencia 
recibida por la 
madre y su 
transmisión de la 
misma violencia a 
sus hijos. 

Descriptiva 

Basede 
datosen línea 
ENDES 
 
10550 
mujeres 

Análisisde 
Base dedatos 

La asociación entre el tipo 
de violencia recibida por la 
madre y el mismo tipo de 
violencia que aplica a sus 
hijos, independientemente 
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4 

Theroleof social 
support inthe 
intergenerational 
transmissionof 
violenceamong 
Pakistani families 

Hassan, S., & 
Rizvi, S. H. 

2021 
Journal of 
Family Violence 

Pakistan Springer 

Thisstudy aims 
toinvestigatethe 
roleof social 
support inthe 
intergenerational 
transmissionof 
violenceamong 
Pakistani families. 

Qualitative 
20 families in 
Pakistan 

Thestudy used 
semi-
structured 
interviewsto 
collect data on 
theparticipants' 
experiencesof 
social support 
andthe 
intergeneration
al 
transmissionof 
violencewithin 
their families. 

Thestudy foundthat social 
support can act asa 
protectivefactor against 
theintergenerational 
transmissionof violence, 
providingfamilieswith 
resourcesandcoping 
strategiestobreak the 
cycleof violence. 

5 

Safe, stable, 
nurturing 
relationshipsasa 
moderator of 
intergenerational 
continuity of child 
maltreatment: A 
meta-analysis. 

ThomasJ 
Schofield, 
Rosalyn D 
Lee, Melissa 
T Merrick 

2020 
Journal of 
Adolescent 
Health 

EE.UU. Jahonline 

Tosummarizethe 
continuity of child 
maltreatment 
between 
generationsand, 
througha meta- 
analysis. 

Descriptive 

Online 
Databases 
PsycINFO 
 
 
600 niños 

Revisionof 
documents 

It isconcludedthat thereis a 
relationship betweenthe 
childabuser of one 
generationandthechild 
abuser inhisnext 
generation. 

6 

Redesdeapoyoen 
mujeresvíctimas 
deviolencia: un 
estudiodesdeel 
modelo 
transgeneracional 

Medina 
Benavides, J. 
R., Villena 
Morales, M. 
A., &Vargas 
Estupiñan, E. 
J. 

2020 Scientific España Indteca 

Analizar la 
violencia hacia la 
mujer desde el 
modelo 
transgeneraciona l 
y suimplicación 
enla 
construcciónde 
procesos 
psíquicos. 

Descriptiva 
78 mujeres 
de Quitoy 
Ambato 

Encuesta 

Seevidencia la importancia 
del apoyoexternoque una 
mujer pueda recibir ya que 
contribuyeal 
restablecimiento del 
estadoemocional y de 
armonía del ser al terminar 
la relación violenta. 

7 

Dependencia 
emocional 
transgeneracional 
enmujeres 

Donoso 
Gallegos, V., 
Garzón 
Padilla, M. J. 

2019 
Repositorio 
digital Uisek 

Ecuador Uisek 

Describir la 
dependencia 
emocional delas 
mujeresvíctimas 

Descriptiva 

50 mujeres 
 
 
28de15-58 
a 

Cuestionario 

Las mujeres violentadas, 
provienen de familias que 
han atravesado situaciones 
de violencia conociendo 
que son pocos los casos 
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víctimasde 
violencia 

deviolencia 
transgeneraciona l 

22 de27- 
63 a 

donde las figuras 
femeninasmáscercanasno 
han sido violentadas por 
sus parejas. 

8 

La constitución 
psíquica deun niño 
ensituaciónde 
violencia familiar, 
análisisdeun caso 
deviolencia de 
transmisión 
transgeneracional 

Andrea, R. 2018 Scientific Argentina Scientific 

Describir la 
constitución 
psíquica deun 
niñoensituación 
deviolencia familiar 
y su transmisión 
transgeneraciona l 
atravisdeun 
casoenla 
localidadde 
Rincóndelos 
Sauces. 

Descriptiva 

Casoenla 
localidad de 
Rincón delos 
Sauces 

Registrotextual 
de Caso 

Se permitió a esta familia 
empezar una nueva historia 
en lugar de ser el siguiente 
eslabóndela violencia 
transgeneracional. Poner 
límitesy expresar el 
malestar permitióuna 
mirada distinta del futuro. 

9 

Intergenerational 
Transmission of 
Family Violence: A 
Systematic Review 

Sabri, B., 
Ullah, M. I., & 
Islam, M. R. 

2020 
Journal of 
Interpersonal 
Violence 

Pakistan Sagepuc 

Tosystematically 
reviewand 
synthesizethe 
existing 
literatureonthe 
transgenerationa l 
transmissionof 
family violence. 

Systematic 
review 

Studies 
includedin 
the 
systematic 
review 

Not specified 

Thestudy highlightsthe 
complex andnuanced 
factorsthat contributeto 
thetransgenerational 
transmissionof family 
violenceandcallsfor a 
morecomprehensive 
approachtoaddressingthis 
issue. 

10 

TheImpact of 
Trauma andMental 
Health on 
Intergenerational 
Patternsof Family 
Violence: AScoping 
Review 

Mehta, D., & 
Macdonald, 
M. E. 

2020 
Trauma, 
Violence, & 
Abuse 

Canada Sagepub 

Toexplorethe 
impact of trauma 
andmental health 
onthe 
intergenerational 
transmissionof 
family violence. 

Scoping 
review 

Studies 
includedin 
thescoping 
review 

Not specified 

Thestudy highlightsthe 
complex interplay between 
trauma, mental health, and 
family violence, andcalls for 
a moreintegrated 
approachtoaddressing 
theseissues. 

11 

The Interplay 
BetweenFamily- of-
Origin Violence 
andMarital Quality 
on Intimate Partner 

Martsolf, D. 
S., & 
Draucker, C. 
B. 

2020 
Journal of 
Interpersonal 
Violence 

United 
States 

Sagepub 

Toexaminethe 
interplay 
betweenfamily- of-
origin violence, 
marital quality, and 

Longitudinal 
study 

132 
newlywed 
couplesin the 
United States 

Self-report 
questionnaires 

Thestudy foundthat family-
of-originviolence andmarital 
quality havea significant 
impact onthe likelihoodof 
intimate partner violence, 
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Violence: A 
Longitudinal Study 

intimatepartner 
violenceover time. 

highlightingtheneedfor 
targetedinterventions 
aimedat addressingthese 
factors. 

12 

The Effectiveness 
of Family Systemic 
Therapy on 
Domestic Violence 
in Couples 

Ahmadi, K., & 
Alizadeh, S. 

2019 
Journal of family 
violence 

Iran 
SpringerLi 

nk 

Toevaluatethe 
effectivenessof 
family systemic 
therapy on 
domestic 
violencein couples. 

Quasi- 
experiment

al study 

Iranian 
couples with 
a history of 

Conflict 
Resolution 
Styles 
Inventory and 
RevisedConflic
t TacticsScale 

The resultsof the study 
indicated that family 
systemic therapy wasan 
effectiveinterventionfor 
reducing domestic violence 
amongcouples. 

13 

Intimateterrorism 
andcommon 
coupleviolencein 
EnglandandSpain: 
Anexplorationof 
gender and cultural 
differences. 

Graham- 
Kevan, N., & 
Archer, J. 

2019 
Journal of 
Interpersonal 
Violence 

England 
and Spain 

Sage 
Journals 

Toexploregender 
andcultural 
differencesin 
intimate 
terrorismand 
commoncouple 
violencein 
Englandand Spain. 

Comparativ
e study 

Couplesin 
England 
andSpain 

Conflict 
Tactics 
Scaleand 
Psychological 
Maltreatment 
of Women 
Inventory 

Thestudy foundthat gender 
andcultural differences 
hadan impact onthe 
prevalenceandseverity of 
intimateterrorismand 
commoncoupleviolence. 

14 

Integrating systemic 
and cognitive- 
behavioral 
therapiesfor 
intimatepartner 
violence 

Kauffman, L., 
&Liddle, H. A. 

2020 
Journal of 
Family 
Psychology 

United 
States 

Journal of 
Family 

Violence 

Toexplorethe 
effectivenessof 
systemic therapy 
intreating domestic 
violence 

Meta- 
analysis 

47 studies 
with atotal of 
4,420 
participant s 

Not specified 

Systemic therapy can bean 
effectiveinterventionfor 
reducing domestic violence, 
but moreresearchis 
neededtoidentify themost 
effectivecomponentsof 
systemic therapy. 

15 

Emotionally 
focusedcouple 
therapy for 
intimatepartner 
violence: Apilot 
randomizedtrial. 

Lutz-Zois, C., 
Cordova, J. 
V., &Blake, 
R. L. 

2020 
Journal of 
Family 
Psychology 

Spain 
Journal of 

Family 
Violence 

Toexplorethe 
effectivenessof a 
brief, solution- 
focused 
interventionfor 
intimatepartner 
violence 

Randomize
d controlled 

trial 

82 couples 
experienci 
ngintimate 
partner 
violence 

Revised 
Conflict 
Tactics 
Scaleand 
Spanish 
Version of the 
Outcome 
Rating Scale 

Thebrief, solution-focused 
interventionwaseffective 
inreducing intimate partner 
violenceand 
improvingrelationship 
satisfaction. 

16 

The Effectsof Brief 
Solution-Focused 
Family Therapy on 
ChildAbuseand 

Kim, J. S., & 
Kim, K. 

2020 
Journal of 
Family Violence 

South 
Korea 

Springer 
Link 

To investigate the 
effects of brief 
solution-focused 
family therapy on 

Quasi- 
experiment

al study 

90 (45 in 
the 
intervention 
ngroup, 45 

ChildAbuse 
Potential 
Inventory, 
Korean 

Brief solution-focused 
family therapy was effective 
in reducing child abuse 
potential and 
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Neglect: AQuasi- 
Experimental Study 

childabuseand 
neglect 

in the control 
group) 

ParentingStres
s 
Index-Short 
Form, 
andChild 
Behavior 
Checklist 

parenting stress in families 
with suspectedchildabuse 
or neglect. 

17 

Efficacy of systemic 
therapy for intimate 
partner violence: A 
systematic review 
andmeta-analysis. 

Efficacy of 
systemic 
therapy for 
intimate 
partner 
violence: A 
systematic 
reviewand 
meta- 
analysis. 

2020 Family Process 

studies 
conducted 
invarious 
countries 

Wiley Online 
Library 

Toassessthe 
efficacy of 
systemic therapy 
intreating 
intimatepartner 
violence 

Systematic 
reviewand 

meta- 
analysis 

Data from 13 
randomize d 
controlled 
trials (RCTs) 
with atotal of 
1107 
participant 
swere 
includedin 
themeta- 
analysis 

Theincluded 
studiesused 
various 
interventionsa
nd measuresof 
violence, 
andthe meta-
analysis 
usedstatistical 
methodsto 
combineand 
comparethe 
results 

Themeta-analysisfound that 
systemic therapy was 
moreeffectivethan control 
conditions(i.e., no treatment 
or treatment as usual) 
inreducingintimate partner 
violence perpetrationand 
victimization, improving 
relationshipsatisfaction, 
andreducingsymptomsof 
anxiety anddepression 
amongboth perpetrators 
andvictims. 

18 

Violencia de pareja: 
reflexión desde el 
enfoque sistimico- 
comunicacional 

Castellanos 
Delgado, L., 
Redondo, J. 

2022 Eleuthera Colombia Scielo 

Analizar la 
violencia de pareja 
desde el enfoque 
sistimico- 
comunicacional. 

Cualitativa 

Basede 
datos 
Ebscohost y 
Google 
Scholar 
 
 
43 docs 

Análisisdedato
s 

La comprensióndela 
violencia desde el enfoque 
sistimico-comunicacional 
permitecontinuar 
analizandolasdirectrices 
investigativas. 

19 
Aportesteóricosa la 
violencia 
intrafamiliar 

FloresFlores, 
J. 

2020 
Cultura: 
Asociaciónde 
docentesUSMP 

Perú 
Revistacul 

tura 

Analizar esta 
problemática y 
señalar la 
importancia del 
estudio sistémico 
debido a las 
repercusiones 
negativas que 
tieneenla salud 

Descriptiva 
Basede 
datosen línea 
WHO 

Revisiónde 
documentos 

El enfoque ecosistémico es 
una herramienta 
metodológica presentada 
en este estudio, necesario 
para atender loscasosde 
agresión en los diferentes 
niveles cosistimicos que se 
ubican en el contexto de la 
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física y emocional 
de las personas. 

violencia al interior de las 
familias. 

20 

Factores 
predisponentesen 
la intervención 
sistimica dela 
violencia de gineroy 
su incidencia 
ensalud mental 

Pirez-Rey, E., 
Arenas- 
Tarazona, D., 
Forgiony- 
Santos, J 

2019 AVTFT Colombia Orcid 

Analizar las 
creenciasde 
violencia de 
gineroenla 
poblaciónde 
Cúcuta 

Descriptiva 

384 
personas de 
Cúcuta - 
Colombia 
 
 
192 
mujeresy 
192 
hombres 

Encuesta tipo 
Likert 

Deacuerdoa losresultados 
obtenidos, sepuede 
evidenciar quelasedades 
másrelevantesque 
presentancreenciasde 
violencia deginerosonde 
los45 añosenadelante. 

21 

Compilacionesde 
gineroy violencia: 
bajoel enfoque 
sistemáticoen 
terapia familiar 

Quintero 
Dorado, Y. 

2018 
Repositorio 
Hulago 

Colombia 
Repositorio 

Dspace 

Analizar los 
desarrollos 
teóricosen cuantoa 
gineroy violencia 
desde el 
modelosistimico 
aplicadoenla 
terapia familiar 

Descriptiva 
23 
investigaci 
ones. 

Análisis 
documental 

El procesopsicoterapiutico 
desdela perspectiva 
sistimica esdevital 
importancia, debidoa que 
permiterevisar nosólolos 
cambioslogradosenel 
terrenodela intervención 
directamente sino porque 
rastrea la relaciónentreel 
terapeuta, el equipo 
reflexivoy el olos 
consultantes. 

22 

Efficacy of a Group-
Based 
NarrativeTherapy 
for Women Who 
Experienced 
Intimate Partner 
Violence: A 
Randomized 
ControlledTrial 

Beugri, C. D., 
McDuff, P., & 
Ndjaboui, R. 

2021 
Journal of 
Interpersonal 
Violence 

Australia Sagepub 

Toevaluatethe 
efficacy of group- 
basednarrative 
therapy for 
womenwho 
experienced 
intimatepartner 
violence. 

Randomize
d Controlled 

Trial 

53 women 
who 
experience 
dintimate 
partner 
violence 

The Conflict 
TacticsScale, 
the 
Depression 
Anxiety and 
StressScale, 
and the 
Posttraumatic 
Growth 
Inventory 

Thegroup-basednarrative 
therapy showedsignificant 
improvement inthe 
posttraumatic growthof 
womenwhoexperienced 
intimatepartner violence. 

23 
Theeffect of 
attachment-based 
coupletherapy on 

Yazdi, H. R., 
Ghasemi, V., 
Gholipour, A., 

2021 
European 
Journal of 
Molecular & 

United 
States 

ejmcm 
Toevaluatethe 
effect of 
attachment- 

Quasi- 
experiment

al study 

60 couples 
experienci 
ngmarital 

Marital 
Satisfaction 
Questionnaire 

Attachment-basedcouple 
therapy waseffectivein 
improvingmarital 
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improvingmarital 
satisfactionand 
reducing domestic 
violence 

Farahani, H. 
A., & 
Goodarzi, M. 
A. 

Clinical 
Medicine 

basedcouple 
therapy on 
improving marital 
satisfactionand 
reducing domestic 
violence. 

conflict and 
domestic 
violencein 
Iran 

andDomestic 
Violence 
Questionnaire 

satisfactionandreducing 
domestic violenceamong 
couplesexperiencing marital 
conflict in Iran. 

24 

Transgenerational 
transmissionof 
violencein 
immigrant families: 
Parental 
abusehistory and 
childmaltreatment 

Kim, S., Park, 
J., &Jeong, J. 

2021 
Journal of 
Interpersonal 
Violence 

United 
States 

Sagepub 

Thisstudy aims 
toexplorethe 
transgenerationa l 
transmissionof 
violencein 
immigrant 
familiesandhow 
parental abuse 
history affects child 
maltreatment. 

Quantitative 

1,619 
immigrant 
familiesin the 
United States 

Thestudy used 
self-report 
questionnaires
to collect data 
on parental 
abuse history 
andchild 
maltreatment. 

Theresultsindicatethat 
parental abusehistory isa 
significant predictor of 
childmaltreatment, andthe 
transgenerational 
transmissionof violenceis 
moreprevalent in immigrant 
familiesthan in non-
immigrant families. 

25 

Theimpact of 
parental 
separationonthe 
intergenerational 
transmissionof 
intimatepartner 
violence 

Zou, Y., & 
Fang, X. 

2021 
Journal of 
Family Violence 

China Springer 

Thisstudy aims 
toinvestigatethe 
impact of parental 
separationonthe 
intergenerational 
transmissionof 
intimatepartner 
violence. 

Quantitative 
400 
couplesin 
China 

Thestudy used 
self-report 
questionnaires
to collect data 
on parental 
separationand 
intimatepartner 
violence. 

Thestudy foundthat 
parental separationis 
associatedwith a higher risk 
of intergenerational 
transmissionof intimate 
partner violence, 
highlightingtheimportance 
of preventionand 
interventionprogramsfor 
familiesexperiencing 
parental separation. 
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