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RESUMEN  

Este artículo llevó a cabo un análisis de diversos estudios relacionados con la violencia familiar en América Latina 

durante los años 2020-2021. El objetivo principal fue identificar los elementos vinculantes a la violencia familiar 

en esta región. La metodología del estudio se basó en una revisión documental, cuyo propósito fue recopilar, 

examinar y registrar toda la información pertinente en relación con el objetivo planteado; para ello, se fundamentó 

en la metodología PRISMA. Se realizó un análisis de revisión sistemática de información recopilada de múltiples 

fuentes de datos, como Scopus, Scielo, Web Of Science, EbscoHost, ProQuest y Latindex. Se establecieron como 

criterios de inclusión: a) estudios divulgados en español, inglés y portugués, b) estudios empíricos, c) publicados 

en los años 2020 y 2021 y en formato abierto, considerando un total de 26 documentos. Se concluyó que la violencia 

familiar está vinculada a diversos elementos que se manifiestan a nivel individual, familiar, comunitario y social. 

Estos factores abarcan distintas formas de violencia, como la psicológica, física y sexual, afectando principalmente 

a personas en situaciones de vulnerabilidad dentro del entorno familiar.  

 

Palabras clave: violencia de género, violencia doméstica, violencia sexual. 
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ABSTRACT  

This article carried out an analysis of various studies related to family violence in Latin America during the years 

2020-2021. The main objective was to identify the elements binding to family violence in this region. The 

methodology of the study was based on a documentary review, the purpose of which was to collect, examine and 

record all relevant information in relation to the stated objective, for this, it was based on the PRISMA methodology. 

A systematic review analysis was performed on information collected from multiple data sources, such as Scopus, 

Scielo, Web of Science, EbscoHost, ProQuest, and Latindex. The following inclusion criteria were established: a) 

studies published in Spanish, English and Portuguese, b) empirical studies, c) published in 2020 and 2021 and in 

open format, considering a total of 26 documents. It was concluded that family violence is linked to various elements 

that manifest themselves at the individual, family, community and social levels. These factors cover different forms 
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of violence, such as psychological, physical and sexual, mainly affecting people in vulnerable situations within the 

family environment. 

 

Keywords: gender violence, domestic violence, sexual violence.  

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la violencia se presenta como una problemática social de salud pública en Latinoamérica, 

con impactos significativos a corto y largo plazo para familias, individuos y naciones (Ramírez Velásquez et al., 

2020). La violencia familiar destaca como una de las manifestaciones más frecuentes, generando efectos tanto 

físicos como emocionales que requieren una respuesta inmediata de los sistemas de salud. Sin embargo, para 

abordar eficazmente esta problemática, es esencial comprenderla en su totalidad y tomar medidas preventivas y de 

control. 

En el contexto de la violencia intrafamiliar, diversas manifestaciones que incluyen agresiones físicas, 

psicológicas, económicas y sexuales se entrelazan. Aunque el hogar se considera un refugio seguro, la realidad 

muestra la complejidad y gravedad del fenómeno. La violencia intrafamiliar, concebida como un ciclo insidioso, 

perpetúa dinámicas de opresión y desigualdad, afectando negativamente la salud física y mental de los afectados y 

dejando huellas duraderas (Beraún Vásquez y Poma Rojas, 2020).  

En el análisis de la violencia familiar en Latinoamérica durante 2020-2021, se destaca una realidad compleja 

y matizada, influenciada por desafíos únicos derivados de factores históricos, culturales y económicos entrelazados. 

Las mujeres, a menudo las principales víctimas, enfrentan obstáculos adicionales debido a patrones de género 

arraigados y sistemas jurídicos deficientes (Illescas-Zhicay et al., 2018). 

La violencia familiar en la región subraya la necesidad de abordar las causas estructurales que la perpetúan, 

como la desigualdad de género, la falta de acceso a la educación y oportunidades económicas, y la preservación de 

normas culturales perjudiciales (Ramírez et al., 2017). Es crucial reconocer que la violencia familiar no es aislada, 

sino un síntoma de desafíos más amplios que afectan a la región. 

La ausencia de datos representativos ha llevado a depender principalmente de estudios académicos para 

entender la violencia familiar en Latinoamérica. Sin embargo, hasta ahora, estos estudios no se han sistematizado 

ni evaluado adecuadamente. La realización de una revisión sistemática es esencial para consolidar el conocimiento 

existente y abordar las limitaciones identificadas en la literatura existente. 

En vista de ello, la presente revisión sistemática se plantea como pregunta de investigación ¿cuáles son los 

elementos que están vinculados a la violencia familiar en América Latina en los años 2020-2021. Por ende, el 

objetivo general se fundamentó en identificar los factores que están asociados a la violencia familiar en 

Latinoamérica en los años 2020-2021.  

 

METODOLOGÍA 

La investigación adoptó un enfoque cualitativo descriptivo para caracterizar la violencia familiar en 

Latinoamérica y explorar los elementos conexos y razones asociadas a los comportamientos violentos. La 

metodología se basó en una revisión documental utilizando el método PRISMA, con énfasis en la declaración 

PRISMA 2020. Este método se considera una herramienta instrumental crucial para la planificación y ejecución de 

revisiones sistemáticas, garantizando la inclusión de información recomendada, especialmente en revisiones de este 

tipo que abarcan síntesis que podrían omitirse sin su aplicación (Page et al., 2021). 

En la primera etapa de la búsqueda, se identificaron 253 documentos en bases de datos como WoS, Scielo, y 

Scopus. De estos, Scopus aportó 19, Web of Science 7, Scielo contribuyó con 111, y Latindex con 4. Además, se 

localizaron 104 artículos en EbscoHost y 8 en ProQuest, todos del periodo 2020-2021. La búsqueda, iniciada en 

abril de 2023, incorporó términos clave como Violencia familiar, Violencia doméstica, Violencia intrafamiliar, 

Violencia de género, Violencia en Latinoamérica y Prevención de la violencia. La selección de los artículos se 

realizó según criterios predefinidos detallados en la tabla 1. 
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Tabla 1.  

Consideraciones de inclusión y exclusión 

Consideraciones Inclusión Exclusión 

Idioma Español, inglés y portugués Diferentes a los idiomas 

señalados 

Tipo de estudio Estudios empíricos Estudios no empíricos 

Año de publicación Entre 2020 y 2021 Fuera del rango establecido 

Accesibilidad Documentos en formato open 

access 

Con acceso restringido 

Fuente: Elaboración propia 

 

La bibliografía fue revisada y seleccionada de manera sistemática, tomando en cuenta el autor, año y las 

palabras clave. En la figura 1 se detalla el proceso de exclusión de documentos  

Figura 1.  

Proceso de exclusión de documentos 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Con el objetivo de mejorar la eficacia del procedimiento, se utilizó la función de búsqueda avanzada de Google 
Scholar, permitiendo un filtrado más preciso de los términos en todo el documento. Se emplearon operadores 

booleanos, como "AND" para asegurar la inclusión de todos los términos y "OR" para obtener resultados que 
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incluyeran cualquiera de los términos especificados. Se consideraron combinaciones como (Violencia familiar OR 

Violencia doméstica OR Violencia de género) AND (Violencia en Latinoamérica OR Prevención de la Violencia). 

Esta búsqueda resultó en la identificación de 26 manuscritos, detallados en la tabla 2. 

 

Tabla 2.  

Corpus de documentos revisados 

N° Autor Palabras clave 

1 
Ariza-Sosa y Agudelo-Suárez 

(2020). 

“Violencia familiar, salud mental, 

discriminación sexual, política de la salud” 

2 Da Silva Santos  (2020)  

“Geografia; Violência contra Mulher; 

Violência; Corpo Feminino; Movimento de 

Mulheres” 

3 Barone de Andrade et al. (2020) 
“Exposição à violência; Autoavaliação; 

Inquéritos epidemiológicos” 

4 
Saldaña Ramírez y Gorjón Gómez 

(2020) 

“Causas, consecuencias, familia, valores, 

violencia” 

5 Torres Condori et al. (2020) 
“Violencia familiar, estado emocional, víctimas 

de violencia” 

6 Batista Cabral et al. (2021) “Violência, Infância, Adolescência” 

7 De Oliveira y De Oliveira  (2021) “Violência doméstica. Impunidade. Gênero” 

8 Dávalos Martínez et al. (2021) 
“Adolescencia; violencia; funcionalidad 

familiar” 

9 Luévano-Martínez  (2021) 

“Violencia psicológica, violencia de género, 

normalización de la violencia, relaciones de 

pareja” 

10 Betancur Giraldo (2021) “Estudiante, género, mujer, policía, violencia” 

11 Souza et al. (2021) 
“Covid-19, Isolamento Social, Pandemia, 

Violência doméstica” 

12 Hierrezuelo Rojas et al. (2021) 
“Violencia intrafamiliar; tipos de violencia; 

violencia contra la mujer” 

13 Ferreira Machado et al. (2021)  
“Socialização de gênero; Violência contra a 

mulher; Violência doméstica” 

14 Morillo Cano et al. (2021) 
“Violencia intrafamiliar; rendimiento 

académico; prevención; adolescentes” 

15 Del Pozo Franco et al. (2021) 
“Femicidio, violencia familiar, beneficio social, 

lógica difusa compensatoria” 

16 Prosenewicz y Madeira (2021) 

“Mulher; Feminismo; Violência doméstica e 

familiar; Representações sociais; Políticas 

públicas” 

17 Rocha Narváez et al. (2021) 

“Violencia, noviazgo, relaciones románticas, 

conductas violentas, violencia en el noviazgo, 

tipología 

familia” 

18 Rodríguez Tapia et al. (2021) 
“Violencia intrafamiliar; emergencia sanitaria; 

COVID – 19” 
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19 Rojas Bravo et al. (2021) 
“Sentido de vida; violencia; COVID-19; adulto 

mayor” 

20 Reis e Silva et al. (2021) “Bullying; Violência; Adolescente; Escola” 

21 Tiravanti-Delgado et al. (2021) 
“Violencia contra la mujer; violencia de pareja; 

factores; prevalencia” 

22 Valdez-Santiago et al. (2021) 
“Violencia doméstica; mujeres; confinamiento; 

Covid-19” 

23 Iesue et al. (2021) 
“Guatemala, domestic violence, COVID-19, 

interrupted time series analysis” 

24 Pereira Alves et al. (2021) 

“Violencia, Violencia doméstica, Relaciones 

familiares, Responsabilidad parental, Conducta 

del adolescente” 

25 Borges et al. (2021) 
“Gênero; Violência doméstica e familiar; 

Política de Assistência Social.” 

26 Rivera-Montero et al. (2021) 

“Exposición a la violencia, violencia sexual, 

violencia de género, violencia familiar, 

violencia escolar” 

Fuente: Elaboración propia 

 

RESULTADOS  

Publicaciones por país de procedencia 

Figura 2.  

Distribución geográfica de las publicaciones 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Según la Figura 2, Brasil encabeza en frecuencia de publicaciones sobre las variables de estudio, 

representando el 38.46%. Le siguen Colombia con el 19.23%, México con el 15.38%), Ecuador con el 11.54% y 

Perú con el 7.09%. Cuba y Guatemala cierran la lista, cada uno con el 7.7%. 
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Publicaciones por elementos vinculantes 

Tabla 3. 

Elementos individuales vinculantes a la violencia familiar 

N° Autor Factores  

1 
Tiravanti-Delgado et al. 

(2021) 

Abuso o victimización, incapacidad para gestionar 

emociones y reacciones impulsivas 

2 
Prosenewicz y Madeira 

(2021) 
Actitud más agresiva o aislamiento social repentino 

3 Rivera-Montero et al. (2021) 
Consumo de alcohol o drogas, problemas de conducta, 

baja autoestima 

4 Valdez-Santiago et al. (2021) 
Comentarios amenazantes, insultos y humillaciones 

constantes, intimidación 

5 
Saldaña Ramírez y Gorjón 

Gómez (2020) 

Dificultades para controlar impulsos y reacciones 

emocionales 

6 Iesue et al. (2021) 
Aislamiento social de amigos y familiares, miedo, 

soledad 

7 
Barones de Andrade et al. 

(2020) 

Antecedentes de problemas de salud mental no tratados, 

miedo, desanimo 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 3, se resumen 7 investigaciones que se centran en los aspectos individuales asociados a la violencia 

familiar. Estos estudios destacan la presencia de diversos factores personales y emocionales que aumentan el riesgo 

de comportamientos violentos en el ámbito doméstico. Entre los indicadores más recurrentes se encuentran los 

antecedentes de abuso, la baja autoestima, las dificultades emocionales, el consumo de sustancias tóxicas, la 

agresividad y los problemas mentales no tratados. 

Además, se identifican otros factores que contribuyen a la manifestación de la violencia familiar. Estos 

incluyen el aislamiento social, el control excesivo por parte de uno de los miembros de la familia y las amenazas 

constantes. Estos elementos crean un entorno adverso en el hogar, que amplía las probabilidades de que ocurra 

violencia en el seno familiar. 

 

Tabla 4. 

Elementos familiares vinculantes a la violencia familiar 

N

° 
Autor Factores 

1 
Reis e Silva et al. 

(2021) 

Incapacidad de los miembros familiares para comunicarse de 

manera efectiva 

2 
Rivera-Montero et al. 

(2021) 

Historia de violencia familia, comportamientos violentos de sus 

padres. 

3 
De Oliveira y De 

Oliveira (2021) 

Dificultades económicas y financieras que desencadenan 

conflictos 

4 
Ferreira Machado et al. 

(2021) 
Control excesivo de un miembro sobre los demás, intimidación 

5 
Dávalos Martínez et al. 

(2021) 
Falta de límites y reglas claras dentro de la familia 
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6 
Del Pozo Franco et al. 

(2021) 
Modelos de comportamiento negativos, amenazas 

7 
Luévano-Martínez 

(2021) 
Aislamiento de la familia de amigos y redes de apoyo 

8 Da Silva Santos (2020) Falta de Comunicación Efectiva, 

9 
Torres Condori et al. 

(2020) 

Patrones de violencia pueden repetirse en las familias, 

manipulación 

1

0 

Rocha Narváez et al. 

(2021) 
Expectativas tradicionales sobre los roles de género 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 4, se resumen 10 investigaciones que se enfocan en los aspectos familiares relacionados con la 

violencia familiar. Estos estudios destacan que la comunicación ineficaz entre los miembros de la familia puede 

generar tensiones que se intensifican y conducen a la violencia. Asimismo, la presencia de antecedentes de violencia 

familiar y comportamientos agresivos por parte de los padres perpetúa patrones generacionales de violencia. Las 

dificultades económicas y el control excesivo también contribuyen a los conflictos y la agresión en el seno familiar. 

Además, los modelos negativos de comportamiento, la falta de apoyo y las expectativas tradicionales de roles 

de género juegan un papel importante en las dinámicas de poder y la manifestación de la violencia en la familia. 

Estos factores influyen en cómo se manejan los conflictos y en la forma en que se establece la comunicación en el 

hogar, lo que puede dar lugar a un ambiente propicio para la violencia. En resumen, los hallazgos de estas 

investigaciones resaltan la importancia de abordar los elementos familiares asociados a la violencia, como la 

comunicación ineficaz, los antecedentes de violencia, las dificultades económicas y el control excesivo. También 

se destaca la necesidad de promover modelos positivos de comportamiento, brindar apoyo adecuado a las familias 

y desafiar las expectativas tradicionales de roles de género para prevenir y abordar la violencia familiar. 

 

Tabla 5. 

Elementos comunitarios vinculantes a la violencia familiar 

N° Autor Factores  

1 

Pereira Alves et al. 

(2021) 
Altos índices de violencia y delincuencia 

2 

Morillo Cano et al. 

(2021) 

Escaso acceso a servicios de salud mental, apoyo social y 

recursos educativos 

3 

Dávalos Martínez et al. 

(2021) 

Desigualdad económica, desempleo, ausencia de programas 

y políticas de prevención 

 y apoyo a nivel comunitario 

4 

Ariza-Sosa y Agudelo-

Suárez (2020) 

Creencias culturales y de género que perpetúan la 

desigualdad y la violencia 

5 

Batista Cabral et al. 

(2021) 

Influencia de amigos y vecinos, alta prevalencia de 

consumo de drogas y alcohol 

 6 
Betancur Giraldo (2021) 

Limitadas oportunidades educativas y laborales que generar 

frustración y estrés 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 5, se presentan 6 investigaciones que se centran en los factores comunitarios asociados a la 

violencia familiar. Estos estudios destacan que altos niveles de violencia en la comunidad y la falta de acceso a 

servicios de salud mental y apoyo social contribuyen a la normalización de la agresión en los hogares. Además, las 

desigualdades económicas, la ausencia de programas preventivos, las creencias culturales arraigadas y el consumo 
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de sustancias aumentan las tensiones en la comunidad. Asimismo, las influencias sociales y la falta de oportunidades 

educativas también juegan un papel importante en la generación de comportamientos agresivos. 

 

 

 

 

 

Tabla 6. 

Elementos sociales vinculantes a la violencia familiar 

N° Autor Factores  

1 
Rojas Bravo et al. (2021) 

Personas o familias que están socialmente aisladas y 

carecen de una red de apoyo 

2 

Borges et al. (2021) 

Desigualdades de género y normas, exposición a la 

violencia mediática, Alta exposición a la violencia en los 

medios de comunicación 

3 

Hierrezuelo Rojas et al. 

(2021) 

Sociedades que tienen normas culturales que toleran o 

normalizan la violencia 

4 

Rodríguez Tapia et al. 

(2021) 

Acceso limitado a servicios de apoyo, como refugios y 

asesoramiento, en una comunidad 

5 Souza et al. (2021) Presión social para mantener la imagen de una familia 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 6, 5 investigaciones se centran en elementos sociales asociados a la violencia familiar. Los 

indicadores destacan que el aislamiento social, desigualdades de género, normas sociales, exposición a la violencia 

mediática y tolerancia a la violencia contribuyen a comportamientos violentos en el hogar. Además, el acceso 

limitado a servicios de apoyo, la presión para mantener una imagen perfecta en la familia y la influencia de los 

medios que refuerzan patrones de violencia son factores adicionales identificados en estos estudios. 

 

DISCUSIÓN 

La revisión sistemática realizada revela que la violencia familiar está influenciada por diversos factores en los 

niveles individual, familiar, comunitario y social. Estos factores están asociados con diferentes formas de violencia, 

como la física, sexual, psicológica y económica. Estudios recientes llevados a cabo en América Latina en 2020 y 

2021 resaltan que ninguna sociedad es inmune a esta problemática. 

Uno de los factores individuales críticos asociados a la violencia familiar es el historial de abuso. Aquellos 

que han sido víctimas de abuso físico, emocional o sexual en el pasado pueden tener dificultades para manejar sus 

emociones, lo que aumenta el riesgo de reproducir patrones de violencia en las relaciones familiares (Valdez-

Santiago et al., 2021). La capacidad para gestionar las emociones también se presenta como un elemento crucial, 

ya que aquellos con dificultades para regularlas pueden recurrir a la violencia como una forma inapropiada de 

expresar sus sentimientos. La falta de habilidades para comunicar y manejar las emociones puede llevar a conflictos 

mal gestionados, una escalada de tensiones y, en última instancia, a situaciones violentas en el entorno familiar 

(Prosenewicz y Madeira, 2021). 

El consumo de sustancias también se correlaciona con la violencia familiar, ya que el abuso de alcohol y 

drogas puede disminuir los inhibidores naturales y llevar a reacciones impulsivas y agresivas, exacerbando las 

tensiones preexistentes en el hogar. Además, los comportamientos agresivos individuales son un factor 

contribuyente, ya que las personas propensas a utilizar la agresión para resolver problemas pueden recurrir a la 

violencia en situaciones de conflicto familiar (Saldaña Ramírez y Gorjón Gómez, 2020). 
Estos hallazgos subrayan la importancia de abordar la violencia familiar desde una perspectiva 

multidimensional, considerando tanto los factores individuales como los contextuales. Es fundamental implementar 
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estrategias de prevención y programas de intervención que aborden tanto las secuelas del abuso pasado como las 

habilidades emocionales y de comunicación, así como el tratamiento de adicciones, a fin de romper el ciclo de 

violencia familiar y promover entornos seguros y saludables 

La presencia de problemas de salud mental no tratados es un factor relevante que aumenta la probabilidad de 

reacciones violentas en situaciones familiares (Barone de Andrade et al., 2020). La falta de acceso a la atención 

médica y el estigma asociado a las enfermedades mentales dificultan la búsqueda de ayuda, lo que contribuye a la 

escalada de conflictos (Prosenewicz y Madeira, 2021). Elementos como el repentino aislamiento social, el control 

excesivo y los comentarios amenazantes pueden crear un entorno adverso en el hogar (Iesue et al., 2021). 

En cuanto a los factores familiares relacionados con la violencia, la comunicación ineficaz dentro de la familia 

es crucial. La incapacidad para expresar pensamientos, emociones y necesidades adecuadamente puede generar 

malentendidos y conflictos no resueltos, lo que aumenta la probabilidad de respuestas violentas debido a la 

frustración y la falta de comprensión (Reis e Silva et al., 2021). 

La historia de violencia familiar, que incluye comportamientos agresivos por parte de los padres, evidencia la 

transmisión intergeneracional de patrones violentos. Las dificultades económicas, al generar presión financiera, 

intensifican las tensiones familiares y propician conflictos. La falta de recursos contribuye al estrés y la frustración, 

lo que aumenta la probabilidad de situaciones violentas en el ámbito familiar (Rivera-Montero et al., 2021). El 

control excesivo en la familia, junto con la ausencia de límites claros, crea un ambiente propenso a la agresión, 

según De Oliveira y De Oliveira (2021). La falta de respeto por los límites personales y la autonomía puede generar 

resentimiento y conflictos. La presencia de modelos de comportamiento negativos influye en cómo los miembros 

aprenden a interactuar, siendo más propensos a imitar comportamientos agresivos o violentos en sus propias 

interacciones (Ferreira Machado et al., 2021; Dávalos Martínez et al., 2021). 

La falta de comunicación y apoyo social es crucial, ya que la ausencia de conexiones fuera del entorno familiar 

limita las oportunidades de buscar ayuda, permitiendo que las situaciones violentas persistan sin intervención 

externa (Da Silva Santos, 2020; Torres Condori et al., 2020). Las expectativas tradicionales sobre los roles de género 

influyen en la dinámica de poder familiar, contribuyendo a la tolerancia hacia la violencia como medio de control 

(Rocha Narváez et al., 2021). 

Estos hallazgos destacan la necesidad de abordar la violencia familiar desde una perspectiva integral, 

considerando los factores individuales, familiares y sociales que contribuyen a su perpetuación. La implementación 

de programas de prevención y de intervención temprana, junto con el fortalecimiento de los servicios de salud 

mental y el apoyo social, son fundamentales para abordar esta problemática y promover entornos familiares seguros 

y saludables. 

A nivel comunitario, altos índices de delincuencia y violencia pueden normalizar la percepción de la violencia 

en los hogares (Pereira Alves et al., 2021), aumentando la probabilidad de adoptar patrones violentos en las 

relaciones familiares. La falta de acceso a servicios de salud mental, apoyo social y educación dificulta la búsqueda 

de ayuda y recursos para manejar los desafíos diarios, contribuyendo a la persistencia de la violencia al carecer de 

herramientas para abordar conflictos de manera saludable (Morillo Cano et al., 2021). 

La disparidad económica y el desempleo pueden generar tensiones en la comunidad, aumentando la 

probabilidad de conflictos violentos en el hogar (Dávalos Martínez et al., 2021). La falta de programas de 

prevención comunitaria y las creencias culturales que perpetúan la desigualdad influyen en las dinámicas de poder 

en las familias, facilitando la tolerancia hacia la violencia como medio de control (Ariza-Sosa y Agudelo-Suárez, 

2020). 

Asimismo, La influencia de amigos y vecinos puede amplificar comportamientos agresivos, fortaleciendo 

patrones violentos si la aprobación o fomento hacia la violencia está presente en el entorno social. La escasa 

disponibilidad de oportunidades educativas y laborales en la comunidad puede generar frustración y estrés, 

aumentando la probabilidad de manifestaciones violentas en las familias (Betancur Giraldo, 2021). La alta 

prevalencia de consumo de alcohol y drogas puede intensificar comportamientos agresivos, disminuyendo 

inhibidores y contribuyendo a reacciones impulsivas y agresivas en situaciones familiares (Batista Cabral et al., 

2021). 
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Por otro lado, el acceso limitado a servicios de apoyo, como refugios y asesoramiento, dificulta que las 

víctimas salgan de situaciones de violencia, quedando atrapadas en relaciones abusivas (Rodríguez Tapia et al., 

2021). La falta de recursos dificulta la búsqueda de seguridad y ayuda. La presión social para mantener una imagen 

de familia perfecta, según Souza et al. (2021), puede ocultar la realidad de la violencia, ya que el temor al estigma 

y juicio social puede evitar que las víctimas busquen ayuda y compartan sus experiencias. La alta exposición a la 

violencia en los medios de comunicación puede influir en la percepción y aceptación de comportamientos violentos 

en el hogar. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

La investigación revela una cantidad considerable de estudios sobre violencia familiar en América Latina en 

2020-2021. Los factores individuales incluyen aspectos personales y emocionales, como antecedentes de abuso, 

baja autoestima y problemas mentales, aumentando el riesgo de violencia doméstica. La presencia de elementos 

como aislamiento social, control excesivo y falta de límites también contribuye a la violencia, con variabilidad en 

su prevalencia según los países. Factores familiares como comunicación ineficaz, historia de violencia, problemas 

económicos y expectativas de roles de género también se vinculan con la violencia en la región. 

A nivel comunitario, altos índices de violencia y falta de acceso a servicios de salud mental y apoyo social 

aumentan las tensiones. Desigualdades económicas, falta de programas preventivos y creencias culturales 

contribuyen a comportamientos agresivos. Socialmente, el aislamiento, desigualdades de género, normas sociales 

y exposición a violencia mediática influyen en la violencia familiar. El acceso limitado a servicios de apoyo, la 

presión para mantener una imagen familiar perfecta y la influencia de los medios refuerzan estos patrones. 

Este análisis se centra en 2020-2021, destacando la necesidad de futuras investigaciones para comprender 

mejor la evolución del tema. Abordar factores sociales es esencial para transformar actitudes y fomentar sociedades 

seguras. 
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