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 RESUMEN 

Se realizó una revisión sistemática con la finalidad de estudiar los antecedentes en la 

infancia de los hombres perpetradores de violencia íntima de pareja (VIP) y los trastornos 

mentales en niños y hombres asociados con esta problemática. Adicionalmente, se realizó una 

revisión de las estrategias de prevención e intervención que pueden ser utilizadas para atender 

casos de violencia infantil y para hombres con diagnósticos mentales que son a su vez 

perpetradores de violencia íntima de pareja. La información recopilada sirve para generar 

conciencia sobre la necesidad de su incorporación en las estrategias de detección, prevención 

e intervención dirigidas a la perpetración de violencia íntima de pareja por parte de hombres.  

 

Palabras clave: abuso infantil, violencia íntima de pareja, violencia intrafamiliar, 

trastornos mentales, prevención.  
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ABSTRACT 

A systematic review was carried out in order to study the childhood history of men 

perpetrators of intimate partner violence (IPV) and the mental disorders in boys and men 

associated with this problem. Additionally, a review of the prevention and intervention 

strategies that can be used to deal with cases of child violence and for men with mental 

diagnoses who are also perpetrators of intimate partner violence was carried out. The 

information collected serves to raise awareness about the need for its incorporation into 

detection, prevention and intervention strategies aimed at the perpetration of intimate partner 

violence by men. 

Key words: child abuse, intimate partner violence, domestic violence, mental disorders, 

prevention. 
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 INTRODUCCIÓN  

 El presente trabajo es una revisión bibliográfica sobre as experiencias en la infancia de 

hombres per perpetradores de violencia íntima de pareja. La Organización de Naciones 

Unidas de mujeres (2017), dedicada a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y 

responder a las necesidades que enfrentan en el mundo, define a la perpetración de la 

violencia íntima de pareja como un patrón de conductas agresivas y coercitivas, a nivel físico, 

sexual, psicológico o económico, que una persona ejerce contra su pareja íntima, pudiendo ser 

su ex pareja o pareja actual. 

 La Organización Panamericana de la Salud (2019) investigó la prevalencia de la 

violencia por parte de la pareja íntima contra las mujeres en las Américas, incluyendo 24 

países. Esta organización reportó porcentajes entre el 14% al 17% en Brasil, Panamá y 

Uruguay, y en Bolivia 58,5%. Adicionalmente, concluyó que la VIP contra las mujeres sigue 

siendo un problema de salud pública y de derechos humanos en las Américas. Así mismo, a 

nivel mundial se reportó que una de cada tres mujeres víctimas de homicidio fue asesinada 

por una pareja íntima actual o anterior (Graham et al., 2022). A la par del problema de VIP, el 

abuso infantil es un tema con alta presencia a nivel mundial, cuyas consecuencias pueden 

apreciarse a mediano y largo plazo (Organización Panamericana de la Salud, 2017). Dicha 

institución especifica que el 23% de los niños refieren haber sido víctimas de maltrato físico, 

36% de maltrato emocional, 16% descuido físico y 26% de abuso sexual. Añade que los 

adultos que sufrieron tratos abusivos o descuido en la infancia corren mayor riesgo de 

cometer o sufrir actos de violencia. 

Antecedentes 

La Organización Panamericana de la Salud (2017) indica que los adultos que sufrieron 

tratos abusivos o descuido en la infancia corren mayor riesgo de cometer o sufrir actos de 
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violencia. Dicha organización especifica que todas las formas de violencia infantil pueden 

tener efectos a largo plazo, afectando la salud psicológica en la vida adulta. El abuso físico 

(Herrenkohl y Hyunzee, 2016; Jung et al., 2019; Tussey et al., 2021), el abuso sexual 

(Jennings et al., 2015; Teiterman et al., 2017; Zietz et al., 2020), el abuso psicológico 

(Richards et al., 2017; Godbout et al., 2019; Annor et al., 2020), la negligencia emocional y 

física (Miliniak y Spatz, 2015; Lee et al., 2021; McMahon et al., 2015; Chirwa et al., 2018), y 

la exposición a experiencias de violencia en la dinámica familiar (Teva et al., 2020 y Forke et 

al., 2021; Kimber et al., 2018) han sido relacionados a la perpetración de violencia íntima de 

pareja. Así mismo, otros autores notaron una asociación entre la presencia de trastornos 

mentales en la infancia (Maguire et al., 2015; Romero et al., 2019; Voith et al., 2020) y en la 

adultez (Kamimura et al., 2016; Machisa y Shamu, 2018; Jose et al., 2021) y la perpetración 

de violencia íntima de pareja.  

 Varios autores han analizado la efectividad de programas de prevención del abuso 

infantil. Por ejemplo, Levine y Dandamudi (2016) estudiaron un modelo de prevención 

primaria integrado por seis factores referidos a la definición específica de la problemática. 

Los autores identificaron que los hombres predispuestos a abuso sexual generalmente no se 

identifican como necesitados de asistencia y por ende no suelen acudir a programas de forma 

voluntaria. Por otra parte, Sebahat (2020), evaluó un programa de entrenamiento de 

concientización que fue efectivo para aumentar la sensibilidad respecto a la prevención del 

abuso sexual con una población de estudiantes universitarios, considerando que si son 

conscientes de las posibles situaciones de abuso pueden, detectarla, intervenir e intentar 

prevenirla. En otra investigación analizaron la efectividad del programa Think First and Stay 

Safe (TFSS), cuyo objetivo fue enseñar a estudiantes de primaria a reconocer conductas y 

situaciones inseguras comúnmente utilizadas por depredadores sexuales. Los autores 
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observaron que los niños que fueron expuestos al programa fueron significativamente más 

propensos a revelar el abuso durante la entrevista forense (Elfreich et al., 2020). 

Justificación  

Es importante sintetizar los factores de riesgo asociados a IPV, que han sido 

observados en los resultados de las investigaciones más actuales. Esto debido a la necesidad 

de generar mayor concientización con respecto a la importancia de los antecedentes en la 

infancia de esta problemática.   

Los antecedentes de los hombres perpetradores de violencia íntima de pareja han sido 

ampliamente investigados, por lo que se consideró fundamental hacer una revisión de 

literatura, con la finalidad de poder sintetizar los resultados recientes e identificar lagunas en 

la comprensión, prevención e intervención de esta temática. 

Los beneficiarios directos de este estudio serán las familias en donde existen factores 

de riesgo para violencia intrafamiliar, debido a que esta revisión podrá ser considerada por los 

profesionales especializados en el trabajo con esta problemática. Identificando el abuso 

infantil como un antecedente relevante para múltiples complicaciones de la vida adulta, la 

información ofrecida en el presente trabajo es esencial para la comprensión de esta temática, y 

para el diseño de adecuadas estrategias de intervención y prevención de la violencia 

intrafamiliar.  

Este estudio ofrece información científica y actualizada que ayuda a entender un 

problema de salud, la perpetración de violencia íntima de pareja, como un tema central dentro 

de la violencia intrafamiliar. Ofrece información que ayuda a comprender la relevancia de las 

consecuencias a largo plazo de la violencia infantil, y concientiza acerca de la importancia del 

desarrollo de intervenciones en esta temática durante la infancia.   

Generación de los temas 
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El trabajo está estructurado considerando en primer lugar todos los tipos de abuso que 

ocurren en la infancia, abuso físico, abuso sexual y abuso psicológico, negligencia física y 

psicológica, y exposición a violencia intrafamiliar. En segundo lugar, se desarrollan los 

antecedentes de trastornos mentales durante la infancia, y los trastornos mentales 

diagnosticados en la vida adulta, finalmente se revisaron investigaciones donde se profundizó 

con respecto a estrategias de prevención e intervención para el abuso infantil y para hombres 

con trastornos mentales que son a su vez perpetradores de violencia íntima de pareja. 

Posterior a la presentación de las investigaciones científicas seleccionadas se procedió al 

desarrollo de las conclusiones de la investigación, donde se describen resultados relevantes y 

limitaciones del estudio realizado. 

Los temas se fueron generando en la medida en la que se iba realizando la revisión 

bibliográfica. Al comprender todas las áreas incluidas en el abuso infantil, este tema se fue 

detallando en los subtemas, para poder llegar a conclusiones adecuadas. Posteriormente se 

pudo notar que los niños víctimas de abuso también pueden desarrollar trastornos mentales, 

por lo que se incluyeron investigaciones de este tema. Así mismo, se identificó que estos 

niños en la vida adulta también son vulnerables a desarrollar trastornos mentales. Finalmente 

resultó relevante la pregunta, qué estrategias se han desarrollado para trabajar con esta 

temática tan relevante, donde se incluye la prevención y la intervención. De esta manera, los 

temas se fueron hilando unos con otros, como una cadena de variables que en la realidad no 

ocurren de manera aislada, sino que se influyen unas a otras en las familias.  

Búsqueda de fuentes 

Las investigaciones fueron extraídas de bases de datos que contienen estudios 

científicos revisados con rigurosidad en su metodología, para así garantizar la objetividad de 

los resultados expuestos. En consecuencia, se consideraron artículos de investigación de 

revistas con estándar Q1 y Q2, y realizadas en los últimos ocho años, para evaluar 
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conclusiones actualizadas, tomando en cuenta como mínimo cinco investigaciones por tema 

desarrollado.  

 De esta manera, se desarrolló una estrategia de búsqueda sistemática, en donde con 

palabras calves se ubicaron las investigaciones en bases de datos con investigaciones 

científicas. Las palabras claves fueron: perpetración de violencia intima de pareja, abuso 

infantil, trastornos mentales, tratamientos preventivos, intervención. Los criterios de 

elegibilidad fueron: investigaciones de los últimos ocho años, especificación de instrumentos 

empleados en la metodología, especificación de las técnicas empleadas en los programas de 

prevención o intervención.  

Objetivos del trabajo:  

Objetivo general  

 

Desarrollar una revisión bibliográfica sobre los antecedentes en la infancia de los 

hombres perpetradores de violencia íntima de pareja, con la finalidad de aportar una mejor 

comprensión de la asociación entre los antecedentes y la IPV. 

Objetivos específicos 

 Describir los resultados de investigaciones científicas donde se haya analizado la 

posible asociación entre los diferentes tipos de abuso en la infancia y la 

perpetración de violencia íntima de pareja.  

 Detallar los trastornos mentales, en la infancia y la adultez, que en investigaciones 

se han relacionado con la perpetración de violencia íntima de pareja.  

 Sintetizar las estrategias de prevención e intervención que son utilizadas 

actualmente para el trabajo del abuso infantil, con la finalidad de otorgar mayor 

importancia a las estrategias que han evidenciado ser eficientes en esta temática.  

La presente revisión bibliográfica busca aportar información científica y actualizada 

que fundamente la importancia de los antecedentes en la infancia como factores de riesgo para 
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la perpetración de violencia íntima de pareja, en la adultez en los hombres, y que así sean 

considerados en las estrategias de prevención e intervención desarrolladas durante la infancia.  

A continuación, se presenta la información relevante de todas las investigaciones 

revisadas 
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REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Abuso infantil en hombres perpetradores de violencia íntima de pareja  

 La Organización Mundial de la Salud (2020) indica que 1000 millones de niños de 

entre 2 y 17 años en todo el mundo han sido víctimas de abusos físicos, sexuales, emocionales 

o de abandono durante el último año. Por otra parte, la Fundación en Pantalla Contra la 

Violencia infantil (2016), dedicada a la lucha contra el maltrato infantil, define el abuso físico 

como toda agresión o comportamiento no accidental que ejerce un adulto contra un menor de 

edad y que afecta su integridad física. De la misma manera, el abuso sexual infantil se refiere 

a todo acto de manipulación de niños, niñas y adolescentes, centrado en su sexualidad; 

incluye toda no existe consentimiento o éste no puede ser dado, esta definición es dada por 

Save the Children (2017), organización dedicada a asegurar que todos los niños sobrevivan, 

aprendan y estén protegidos frente a la violencia. Así mismo, la Unicef (2017), organización 

mundial dedicada al trabajo con los derechos humanos de la Infancia, para mejorar la vida de 

todos los niños, caracterizó a la violencia psicológica en la infancia como ser testigo de actos 

de violencia, restricción de los movimientos, denigración, ridiculización, amenazas e 

intimidación, actos de discriminación y/o rechazo, y demás formas de tratamiento hostil no 

físico. Adicionalmente, la negligencia comprende las omisiones no accidentales, que privan a 

una persona menor de 18 años de sus derechos y bienestar, poniéndolo en peligro e 

interfiriendo en su adecuado desarrollo físico, psíquico, moral o social, definida por la Red 

Latinoamericana y Caribeña de Campañas de Buentrato (2022), organización de abordaje 

regional ante el maltrato hacia niños, niñas y adolescentes. Dicha institución especifica que en 

la negligencia física no se atienden las necesidades básicas de alimentación y vivienda, y 

atenciones médicas, y la negligencia emocional representa la falta de atención a las 

necesidades psicológicas.  
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Se han desarrollado múltiples investigaciones que evaluaron los diferentes tipos de 

abuso en la infancia y su asociación con la IPV. Se reportó que un 64% de hombres 

perpetradores de violencia íntima de pareja informan experiencias de abuso fisco en la 

infancia (Yount et al., 2018). Desde punto de vista similar, Herrenkohl y Hyunzee (2016) y 

Jung et al. (2019), observaron que el abuso físico durante la infancia representa un factor 

predictor para la perpetración de la violencia íntima de pareja en hombres. Así mismo, 

Vander et al. (2016), Tussey et al. (2021) y Spaid et al. (2022), identificaron que en hombres 

la exposición a violencia física en la infancia es un factor que incrementa las probabilidades 

de perpetrar violencia íntima de pareja. 

Con respecto al abuso sexual en la infancia Jennings et al. (2015) y Teitelman et al. 

(2017), describieron en sus resultados que experimentar abuso sexual infantil tuvo una 

influencia significativa en la perpetración de violencia íntima de pareja en la vida adulta, esto 

incluyendo ambos géneros. También se evidenció que el abuso sexual infantil en los hombres 

se asoció de manera significativa con la perpetración de violencia física hacia la pareja 

(Cubellis et al., 2018), Otros autores, Zietz et al. (2020) y Treves-Kagan et al. (2021), 

identificaron que los hombres que experimentaron violencia sexual en su infancia tenían 

probabilidades significativamente altas para perpetras violencia íntima de pareja.  

En el abuso psicológico, se ha encontrado que haber sufrido abuso psicológico en la 

infancia representa un factor predictor para la perpetración de violencia íntima de pareja, en 

los hombres (Krauze et al., 2018). Así mismo, Cue et al. (2018) describieron en sus resultados 

que los hombres que fueron víctimas de abuso psicológico durante su infancia presentaron 

altas tasas de perpetración de violencia íntima de pareja en su vida adulta. Otro autores, 

Godbout et al. (2019), Annor et al. (2020) y Richards et al. (2017), evidenciaron la presencia 

de una asociación significativa entre en haber sido víctima de abuso psiscológico en la 
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infancia y ser perpetrador de cualquier tipo de violencia íntima de pareja en la adultez, 

específicamente en el caso de los hombres.  

Con respecto a la negligencia física, se apreció que los hombres que la experimentaron 

durante su infancia tenían un mayor riesgo de ser perpetradores de violencia íntima de pareja 

(Miliniak y Spatz, 2015; Lee et al., 2021). También se evidenció una asociación entre la 

exposición infantil a negligencia física y la perpetración de violencia íntima de pareja en la 

edad adulta, en el caso de los hombres (Gilbar et al., 2019; McClure y Parmenter, 2020; 

Gilbar et al., 2020).  

Por otra parte, en relación a la negligencia emocional, Fonseka et al. (2015) y Brennan 

et al. (2021), encontraron que mayores niveles de este tipo de violencia durante la infancia 

correspondían con tasas crecientes de perpetración íntima de pareja en la adultez, en el caso 

de los hombres. Así mismo se reportó que en los hombres la negligencia emocional en la 

infancia incrementa el riesgo de perpetración de violencia íntima de pareja (McMahon et al., 

2015; Chirwa et al., 2018). Un resultado diferente es el descrito por Nikulina et al. (2021), 

quien evidenció que la negligencia emocional experimentada por hombres en la niñez no se 

asoció de manera acumulativa con la perpetración de violencia intima de pareja en la edad 

adulta. 

Exposición a violencia durante la infancia en hombres perpetradores de violencia íntima 

de pareja 

El Proyecto ACACIA (2015), red internacional conformada por instituciones de 

educación superior y centros de apoyo y desarrollo educativo y profesional, puntualiza que la 

violencia en la familia hace referencia a cualquier forma de abuso que tiene lugar en la 

relación entre los miembros de una familia, implica un desequilibrio de poder con el objetivo 

de ejercer un control sobre la relación. La Organización Panamericana de la Salud (2017), 

indicó que niños y niñas de todo el mundo notifican haber sufrido alguna forma de violencia 
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durante el último año. Se presentan investigaciones en las que autores han evaluado la 

exposición a la violencia durante la infancia y su relación con la perpetración de violencia 

íntima de pareja en la adultez: 

Eriksson y Mazerolle (2015) encontraron que la observación de violencia del padre 

hacia la madre o de la madre hacia el padre representó un factor predictor de la perpetración 

de violencia íntima de pareja en su vida adulta. Así mimo, otros autores describieron en sus 

resultados que los hombres que fueron testigos de violencia de padre a madre durante su 

infancia presentaron mayor probabilidad de ser perpetradores de violencia íntima de pareja en 

la adultez (Islam et al., 2017). Por otra parte, Teva et al. (2020) y Forke et al. (2021) 

puntualizaron que aquellos que presenciaron algún tipo de violencia durante su infancia 

presentaron mayor probabilidad de ser perpetradores de violencia íntima de pareja en su vida 

adulta. 

Ringwald et al. (2022), reportaron que para los hombres presenciar violencia entre 

padres en la infancia se asoció con la perpetración masculina de violencia intima de pareja, en 

la vida adulta. Así mismo, se encontró que las tasas altas de sujetos que presenciaron 

violencia entre sus padres en la infancia se correlacionaron significativamente con tasas más 

altas de la perpetración de violencia íntima de pareja en la adultez, considerando este dato 

para los hombres (Haj-Yahia et al., 2021). Un resultado diferente fue el informado por Plouffe 

et al. (2022) quienes no evidenciaron ninguna relación entre la exposición infantil a violencia 

intrafamiliar, y la perpetración de violencia íntima de pareja en la vida adulta, para el caso de 

los hombres.   

Diagnóstico recibido en la infancia en hombres perpetradores de violencia intima de 

pareja 

La Confederación Salud Mental España (2021), entidad integrada por 18 federaciones 

y más de 300 asociaciones, que busca asegurar la atención adecuada a todas las personas con 
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trastorno mental, puntualizó que la enfermedad mental representa una alteración en las áreas 

emocional, cognitivo o comportamental, afectando los procesos psicológicos básicos, 

dificulta la adaptación cultural y social. Por otra parte, Aldeas Infantiles SOS (2022), 

organización de desarrollo social que trabaja por los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, indicó que en torno al 50% de los trastornos mentales se manifiestan antes de 

los 14 años de edad, pero en la mayoría de casos no llegan a detectarse ni, por consecuencia, a 

tratarse. Referente al tema de perpetradores, varias investigaciones han demostrado la 

presencia de una relación entre diferentes trastornos mentales durante la infancia y la 

perpetración de violencia íntima de pareja en la adultez:  

En esta temática, el trastorno de estrés postraumático vivido en la infancia se asoció 

significativamente con la perpetración de violencia íntima de pareja en la adultez (Maguire et 

al., 2015; Voith et al., 2020). Por otro lado, el trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad incrementó el riesgo de perpetración de violencia intima de pareja en población 

masculina (Wymbs et al., 2017; Romero et al., 2019). De la misma manera, diagnósticos en la 

infancia de trastorno depresivo, trastorno de ansiedad o trastornos por déficit de atención con 

hiperactividad aumentaron el riesgo de ser perpetradores de violencia íntima de pareja (Yu et 

al., 2019). Finalmente, los síntomas depresivos y del trastorno por estrés postraumáticos en la 

infancia fueron predictores de la perpetración de violencia íntima de pareja en la adultez por 

parte de los hombres (Voith et al., 2020). 

Diagnóstico recibido en la adultez en hombres perpetradores de violencia íntima de 

pareja 

Según la Organización Mundial de la Salud (2019), los trastornos mentales implican 

una combinación de alteraciones en las áreas de pensamiento, percepción, emocional, 

conductual y de las relaciones interpersonales, por lo que causan efectos significativos en la 

salud de la persona que lo padece. Según reportes de la MSD (2020), organización 
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internacional de atención médica, casi el 50% de los adultos padece un trastorno mental en 

algún momento de su vida. Diferentes investigaciones han analizado la relación entre el 

padecimiento de un trastorno mental y su relación con la perpetración de violencia íntima de 

pareja en la adultez 

 De acuerdo con ello, hombres diagnosticados con trastorno de la personalidad 

antisocial y trastorno de ansiedad tenían mayor prevalencia a ser perpetradores de violencia 

íntima de pareja (Elklit et al., 2018). Por otra parte, personas que presentaron síntomas 

depresivos, consumo excesivo de alcohol, y trastorno por estrés postraumático, tenían mayor 

probabilidad a la perpetración de la violencia íntima de pareja en hombres (Machisa y Shamu, 

2018). Así mismo, la depresión, drogodependencia, ideación paranoide y diversos trastornos 

de personalidad (bipolar, distímico, antisocial, evitativo, límite, esquizotípico y esquizoide) se 

asociaron con la perpetración de violencia íntima de pareja en hombres (Siria et al., 2021).  

En otra investigación se describió que la presencia de rasgos de límites de 

personalidad y trastorno de estrés postraumático se asoció con que la perpetración de 

violencia íntima de pareja por parte de los hombres (Kamimura et al., 2016). Igualmente, 

rasgos antisociales y límites, y el consumo de alcohol se relacionaron con la perpetración de 

violencia íntima de pareja, para el caso de los hombres (Jose et al., 2021). Finalmente, los 

síntomas de trastorno por estrés postraumático aumentaron el riesgo de episodios repetidos de 

perpetración de violencia íntima de pareja (Machisa et al., 2016). 

Atención preventiva y atención primaria dirigida al abuso infantil y a hombres 

perpetradores de violencia íntima de pareja con trastornos mentales 

 Todhal et al. (2021) aplicaron una encuesta para describir las creencias que tenía la 

comunidad acerca del trabajo necesario para la reducción abuso y negligencia infantil, y los 

factores que los llevarían a apoyar activamente un esfuerzo de prevención local. Los autores 

identificaron los factores de mayor importancia en la prevención (concientización, educación, 
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apoyo público), siendo estos los que la comunidad consideraría para apoyar activamente 

actividades de prevención. Así mismo, Assini-Maytin et al. (2020) describieron medidas 

centrales que deben considerarse para la prevención, detección y atención al abuso infantil, 

consideradas por cinco organizaciones reconocidas dedicadas a la seguridad de los niños: 

compromiso con la seguridad infantil, capacitación y educación, denuncia y respuesta al 

abuso sexual infantil, siendo todas estas medidas efectivas. Por otra parte, se evidenció que 

desarrollar una vinculación de la comunidad a través servicio comunitario hacia programas 

basados en evidencia, no demostró una asociación significativa para la prevalencia de 

informes posteriores de abuso y negligencia (Putnam-Hornstein, 2021). Adicionalmente, 

Kenny et al. (2020) encontraron que aquellos estudiantes que no participaron en algún 

programa de prevención de abuso infantil tenían una probabilidad significativamente mayor 

de sufrir abusos. Así mismo, Apaydin et al. (2019), puntualizaron que los niños que 

recibieron educación sobre prevención de abuso sexual infantil dada por sus padres, 

mostraron mejor conocimiento sobre las partes privadas y sobre lo que deben hacer si 

sospechan abuso sexual. 

 A continuación se presentan diferentes estudios que han dejado evidencia de los 

programas de intervención para el abuso infantil. Bohus et al. (2020) reportaron que 

participantes de terapia dialéctica conductual, cuyo objetivo es desafiar las cogniciones y 

emociones disfuncionales asociadas al trauma, tuvieron menos probabilidades de abandonar 

el tratamiento y tenían tasas más altas de remisión sintomática. Por su parte, Hefti et al. 

(2020) encontraron que los padres que participaron en la terapia multisistémica para el Abuso 

y Negligencia Infantil, cuyo objetivo es tratar y mejorar los factores causales identificados, 

dichos factores encontrados fueron riesgo de maltrato y abandono infantil, después del 

tratamiento apreciaron significativamente menos angustia psicológica y generaron conciencia 

con respecto a la temática trabajada. Los autores puntualizaron que las intervenciones 
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terapéuticas se basan en los factores desencadenantes y mantenedores, lo que demostró ser 

una eficiente estrategia de intervención para el abuso y la negligencia infantil. 

Desde una perspectiva similar, los cuidadores integrados a terapia de interacción entre 

padres e hijos, cuyo objetivo fue capacitarlos en estrategias de crianza más efectivas, 

demostraron el empleo de habilidades de crianza positivas, por lo que hubo disminución en 

los comportamientos que implican abuso o un riesgo de abuso para los niños a su cargo 

(Villodas et al., 2021). De la misma manera, Bauch et al. (2022) encontraron que la 

negligencia infantil y el estrés de los padres disminuyó significativamente después de su 

participación en un programa de terapia multisistémica.  

Con respecto a intervenciones dirigidas a hombres perpetradores de violencia íntima 

de pareja, Kane et al. (2021) evaluaron la eficacia a mediano plazo del tratamiento de 

elementos comunes (CETA), intervención flexible y multiproblemática, donde se consideran 

las particularidades de los participantes, y las diferentes problemáticas que presentan. Los 

autores evidenciaron el tratamiento de elementos comunes (CETA) fue un tratamiento eficaz 

para reducir la violencia de pareja y el consumo nocivo de alcohol, resultados que se 

mantuvieron durante al menos dos años desde el comienzo de la intervención. De la misma 

manera, Romero-Martínez et al. (2019) analizaron los resultados de un programa 

psicoeducativo y basado en la comunidad, donde se incluyeron temas como sexismo, roles 

sexuales e igualdad de género, y estrategias de motivación al cambio. Describieron que los 

hombres que no completaron la intervención y tenían un alto consumo o abuso de alcohol 

fueron menos precisos en la decodificación de las señales faciales emocionales, siendo ello un 

indicador fundamental para los factores relacionados con la perpetración de violencia. Por 

otra parte, se estudió la eficacia de un programa integral donde se emplean dinámicas de 

grupo, juego de roles y capacitación (Romero-Martínez et al., 2016). Los autores reportaron 
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aumentos en la empatía cognitiva (descodificación emocional y toma de perspectiva) y en la 

flexibilidad cognitiva, pero con una mejora en aquellos participantes con consumo de alcohol.  
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CONCLUSIONES 

El presente trabajo se desarrolló con la finalidad de revisar sistemáticamente las 

investigaciones realizadas con respecto a los antecedentes de violencia durante la infancia, 

diagnósticos psiquiátricos en la infancia y la adultez, y los tratamientos preventivos y de 

intervención, de los hombres perpetradores de violencia íntima de pareja. Considerando que 

la violencia intrafamiliar es un problema de salud pública a nivel mundial, en el presente 

trabajo se esquematizaron los resultados de los estudios actuales relacionados con esta 

temática. Ello con la finalidad de aportar información organizada y concientizar con respecto 

a los factores antecedentes al desarrollo de la perpetración de violencia íntima de pareja, así 

como aspectos relevantes en estrategias actualizadas de prevención e intervención.  

Los beneficiarios de la presente revisión, serán las familias donde existe violencia 

intrafamiliar, ya que ofrece información relevante relacionada a los antecedentes en la 

infancia de la perpetración de violencia íntima de pareja. Así mismo, dicha información podrá 

ser considerada por los profesionales especializados en el trabajo de esta temática, por lo que 

podrá ser integrada en el diseño de estrategias de detección, prevención e intervención.    

En consecuencia, se espera que el presente trabajo amplíe el nivel de conciencia con 

respecto a esta problemática, considerándose como un conflicto multicausal, donde es posible 

notar antecedentes desde la temprana infancia, pero también factores de riesgo en la vida 

adulta. Se reporta información donde se presenta la necesidad de desarrollar las diferentes 

áreas de prevención e intervención, donde se incluya la violencia intrafamiliar y el cuidado a 

la salud mental en todas las etapas del desarrollo. Específicamente se evidenció la 

importancia de la participación de la comunidad en programas de prevención, con lo que 

podrán tener la capacidad de detectar e intevenir situaciones de riesgo, para sí mismos u otras 
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personas. Con respecto a los programas de intervención se evidenció efectividad de la terapia 

multisistémica, la terapia dialéctica conductual y terapias de interacción entre padres e hijos. 

En el desarrollo de la revisión de las investigaciones disponibles fue posible identificar 

que los estudios en su mayoría fueron llevados a cabo en Estados Unidos, Europa y países 

árabes, estando así limitados en otras regiones. Se considera esto una dificultad, debido a que 

en otros territorios es también importante analizar las prevalencias con respecto a la violencia 

íntima de pareja. En este sentido es imperante el desarrollo de investigaciones científicas y 

rigurosas, con resultados que puedan ser generalizables, y por ende considerados en las 

estrategias de atención a esta problemática. Así mismo dichas estrategias deben ser adaptadas 

y ejecutadas considerando aspectos culturales de cada sociedad.  

Así mismo, se pudo notar la presencia de múltiples investigaciones donde se abordan 

la violencia física y/o sexual, siendo difícil precisar información con respecto a la violencia 

psicológica, tanto abuso como negligencia. Esto se considera un factor importante debido a 

que la salud mental es un área fundamental e integral del desarrollo de todo ser humano. Por 

tanto es relevante el desarrollo de mayores investrigaciones objetivas en esta área.  

Finalmente es importante mencionar las dificultades en el proceso de revisión de 

investigaciones donde se estudió las estrategias de prevención y atención para esta temática. 

En cada región existen lineamientos formales claramente establecidos. Sin embargo hay poca 

información y supervisión del adecuado cumplimiento de los mismos. Así mismo, hay 

escasos procesos de evaluación de la efectividad de los programas, y por ende escasas 

adecuaciones de acuerdo a las necesidades de cada comunidad y generación.  
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