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Comparación metodológica de ocho intervenciones eficaces para la 
atención de la violencia familiar: revisión sistemática   

Methodological comparison of eight effective interventions for the care of 
family violence: Systematic review  

Resumen

Los actos violentos que se manifiesta en las dinámicas familiares han sido denominados de diversas 
formas y abordados desde distintos modelos, perspectivas y propuestas metodológicas, lo que limita 
su estudio. Ante ello, se propuso sinterizar las publicaciones científicas sobre la conceptualización 
y efectividad de las intervenciones en la disminución de la violencia familiar. La indagación de 
los estudios se realizó en MEDILE-ProQuest, PubMed y Web of Science, siguiendo las pautas de 
la declaración PRISMA. Para evaluar la calidad metodológica, se usó la lista de verificación para 
estudios experimentales, así como la lista de ensayos aleatorizados y controlados. Se obtuvieron 
ocho estudios, en los cuales la conceptualización de la violencia depende de los sujetos participantes. 
Respecto a la efectividad de las intervenciones, los resultados son limitados con algunas mejoras 
en variables de interés, de ahí que se requieran futuros estudios que coadyuven a la comprensión y 
disminución de la violencia familiar..
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Abstract

The violent acts that are present in family dynamics are been named in various ways and approached from 
different models, perspectives and methodological proposals, which limits their study. Given this, it was proposed 
to synthesize scientific publications on the conceptualization and effectiveness of interventions to reduce family 
violence. The investigation of the studies was carried out in MEDILE-ProQuest, PubMed and, Web of Science, 
following the guidelines of the PRISMA-NMA declaration, to evaluate the methodological quality, the checklist for 
experimental studies was used, as well the list of randomized and controlled trials. Eight studies were obtained, in 
which the conceptualization of violence depends on the subjects who participate in it. Regarding the effectiveness 
of the interventions the results are limited with some improvements in variables of interest, hence future studies are 
required that contribute to the understanding and reduction of family violence.

Keywords: Domestic violence, family violence, intrafamily violence, program development, systematic review.

La violencia que sucede dentro del ámbito familiar es denominada de diferentes formas, como 
violencia doméstica, violencia intrafamiliar, violencia en el hogar, violencia familiar, entre otras. En 
cada una de estas conceptualizaciones existen variedad de argumentos de acuerdo con los objetivos, 
teorías y posturas con las que convergen los autores. Estas definiciones tienen como objetivo desagregar 
y especificar un tipo de violencia en particular y, con ello, visibilizar la violencia desde distintas miradas 
(González, 2022). Por ello, se pondera el interés en diferentes sociedades e instituciones que reconocen 
el impacto y las diversas consecuencias a escala mundial, así como los problemas individuales en 
las sociedades que manifiestan esta problemática, la cual se refleja en los individuos, las familias y 
comunidades. Lo anterior reconoce que la violencia doméstica deber ser atendida como un problema 
social vigente que impacta en la salud física y mental y nulifica los derechos humanos fundamentales, 
además de los múltiples y diversos efectos que ocasiona (Mayor & Salazar, 2019). 

La violencia familiar (VF) puede causar daños físicos, psicológicos, trastornos en el desarrollo 
o muerte a quien la padece, de manera que constituye un fuerte predictor de experimentar violencia en 
relaciones futuras (Thomas & Green, 2009). Fernández-Alonso y Herrero-Velázquez (2006) señalan 
los graves riesgos para la salud física y mental de las víctimas, así como de quienes conviven con ellas; 
principalmente, las personas menores de edad sufren las consecuencias directas de la violencia; y no solo 
eso, sino que muchas veces las reproducen o mantienen, al grado de llegar a ser perpetuadoras, lo que 
afecta de manera significativa a la sociedad en general; es decir que la violencia no es un problema familiar 
o individual. Lo anterior evidencia que la violencia no solo afecta de manera directa a las víctimas, sino 
que aumenta los costos socioeconómicos debido al mayor uso en los servicios de salud y la pérdida 
productiva de la fuerza de trabajo, el aumento en ausentismo, la discapacidad y muerte prematura de las 
víctimas, sin contar las pérdidas económicas con respecto a quienes fungen como agresores. Por esta 
razón, se propuso identificar las definiciones e intervenciones disponibles que permitan conceptualizar 
el fenómeno de la violencia, así como identificar los problemas de salud física y mental que devienen de 
dicha violencia en los hogares. 

Situación problémica

Diferentes autores señalan la multiplicidad de términos para referirse a los actos violentos que 
ocurren en el interior de las familias. Se pueden leer algunos conceptos como: violencia doméstica, 
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violencia familiar o violencia intrafamiliar (Mayor & Salazar, 2019). Cada conceptualización responde 
a aspectos culturales, sociales y marcos jurídicos de los distintos países y regiones (Alberdi, 1999; 
Organización Mundial de la Salud [OMS], 2002). Baena-Vallejo et al. (2020) manifiestan que el modo en 
el cual una sociedad asume la violencia y se comporta frente a ella obedece a que este fenómeno cuenta 
con una estructura simbólica maleable a la interpretación que cada cultura particular le asigna. Es decir, 
la violencia familiar es una construcción social no estática; por lo tanto, las conceptualizaciones y modos 
de intervenirla varían a partir de los cambios culturales que experimenta la sociedad.

Los términos utilizados para referirse a los actos de violencia no son impensados, debido a que los 
autores acentúan las diferencias teóricas y epistemológicas que existen entre la variedad de definiciones 
(Mayor & Salazar, 2019). Aun así, estos términos comparten algunos elementos definidores, como ser 
considerados actos dirigidos a dañar física, mental y emocional a cualquier miembro de la familia con 
la intención de adquirir o mantener el poder y control sobre algún miembro de la familia (Organización 
de las Naciones Unidas, Mujeres [ONU Mujeres], 2021), así como la identificación plena de la diada 
víctima-agresor, y se recalca la vulnerabilidad de las mujeres. 

También, se han reconocido elementos diferenciadores. Por ejemplo, la violencia familiar 
considera que la víctima y el agresor pueden, o no, compartir el espacio físico en donde se ejerce la 
violencia (Comisión Nacional de Derechos Humanos [CNDDHH], 2016; Organización Panamericana de 
la Salud [OPS], 2021); los actos violentos en el ámbito doméstico son una forma de violencia de género 
o interpersonal, es decir, no es una construcción familiar, sino una construcción de dos o más individuos 
a los cuales los puede unir un parentesco consanguíneo o legal (OMS, 2002). Por otro lado, la relación 
familiar no alude exclusivamente a las dinámicas que se dan dentro de la casa u hogar, por lo que la 
violencia puede aparecer durante el noviazgo, en las relaciones afectivas-amorosas con o sin convivencia 
o relacionados con exparejas (Corsi, 2006). La violencia intrafamiliar no solo considera la diada víctima-
agresor, sino también la triada cuidador-agresor-víctima, dado que la violencia puede ser generada por 
cualquier miembro de la familiar contra miembros vulnerables como mujeres, niñas, niños, ancianos y 
comunidad LGTTTBQ+ (Schek et al., 2016). 

Antecedentes

La violencia dentro de las dinámicas familiares es tan compleja y diversa que los programas 
de intervención para prevenir e intervenir esta problemática son pocos y muchas veces no suelen 
aplicarse en otros contextos. Se han desarrollado algunas investigaciones centradas, principalmente, en 
las familias tradicionales con problemáticas de violencia en lugar de psicoterapias tradicionales que se 
centran exclusivamente en individuos. Algunas intervenciones suelen enfocarse en mejorar la autoestima, 
desarrollar habilidades comunicativas y resolución de conflictos, así como enseñar a manejar la ira y 
cambiar creencias distorsionadas sobre el control y el poder en las relaciones de pareja y familiares 
(Baena-Vallejo et al., 2020; González, 2022). 

Las intervenciones en VF, desde la perspectiva sistémica, reportan resultados alentadores, aun 
cuando no describen los procesos implicados en el cambio de las relaciones violentas, ni precisan cuáles 
aspectos de estas intervenciones conducen al cambio y cuáles pueden ser innecesarios. Tampoco precisan 
para quiénes son más eficaces o para quiénes pueden ser ineficaces o incluso peligrosas, debido a que 
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la mayoría de los estudios se han realizado con un solo sexo, hombres o mujeres y no se identificaron 
estudios con parejas del mismo sexo (Stith et al., 2012). Desde la terapia cognitivo conductual no existen 
suficientes estudios sobre la efectividad de las intervenciones; según la Clasificación de Evaluación, 
Desarrollo y Evaluación de Recomendaciones (GRADE), se informa evidencia de calidad baja o 
moderada, lo que indica poco o ningún efecto en la reducción de la violencia. También, presentan 
inconsistencias entre su punto de vista teórico causal y su plan de tratamiento, además de centrarse en la 
violencia física (Bolaños & Hernández, 2008). 

Es necesario desarrollar intervenciones y protocolos que puedan coadyuvar en la mejora de los 
tratamientos de la FV con la intención de: a) extender las variables que evalúan las intervenciones al 
identificar las distintas conceptualizaciones de la VF, los distintos tipos de familias tratadas, así como las 
diversas perspectivas y métodos utilizados con la intención de reducir la VF, y b) mejorar la investigación 
sobre los mediadores de la reducción de la VF y los factores protectores. El objetivo de esta revisión 
sistemática fue sintetizar las publicaciones científicas sobre la conceptualización y efectividad de las 
intervenciones en la disminución de la violencia familiar. 

Metodología
Esta revisión sistemática siguió la declaración Prefered Reporting Items for Systematic Review, 

Network Meta-Analyses, PRISMA-NMA (Page et al., 2021). La consulta de las intervenciones se realizó 
en las bases de datos de Medline-ProQuest, PubMed y Web of Science en septiembre de 2022. Es 
importante resaltar que los artículos disponibles publicados se obtuvieron a partir de 1976 a 2022, ya que 
no se estableció un periodo de tiempo. Los operados boléanos y términos utilizados fueron: program OR 
intervention AND Domestic violence OR Family violence. Dicha indagación se realizó en inglés y español.

Participantes

Para esta investigación se abarcaron: (a) artículos destinados a evaluar intervenciones centradas 
en la VF, (b) investigaciones experimentales o cuasiexperimentales. Se excluyeron: (a) intervenciones 
no centradas en la VF, (b) revisiones sistemáticas, (c) estudios teóricos. Se incluyeron las intervenciones 
que cumplieron al menos el 85% de las listas de verificación. Por tanto, de los 228 artículos, 27 fueron 
excluidos por falta de grupo control y 54 por el análisis estadístico realizado. Finalmente, una vez que se 
aplicaron las herramientas de riesgo de sesgo, se incluyeron solo ocho estudios, de los cuales se obtuvo 
la información relevante para esta revisión sistemática.

Técnica e instrumentos

Los estudios seleccionados se evaluaron bajo las listas de evaluación critica para revisiones 
sistemáticas, las cuales se desarrollaron en el Instituto Joanna Briggs (JBI); dichas listas son: a) 
verificación de ensayos aleatorizas y controlados y, b) lista de verificación para estudios experimentales 
y cuasiexperimentales (Tafanaru et al., 2017). La Tabla 1 contiene la evaluación critica JBI.
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Tabla 1
Evaluación crítica
JBI Critical appraisal checklist for randomized controlled trial-selection 
study
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1. ¿Se utilizó una verdadera asignación al azar para la asignación de los 
participantes de los grupos de tratamiento?

* * * * * * * *

2.¿Se ocultó la asignación a los grupos de tratamiento? * * * * * * * *

3. ¿Los grupos de tratamiento eran similares al inicio? * * * * * * * *

4. ¿Los participantes estaban cegados a la asignación de tratamiento? - * * * * * * *

5. ¿Los que administraban el tratamiento estaban cegados a la asignación 
del tratamiento?

- * - - * * * *

6. ¿Los evaluadores de resultados estaban cegados a la asignación del 
tratamiento?

- * - - * * * *

7. ¿Se trataron los grupos de tratamiento de manera idéntica con 
excepción de interés?

* * * * * * -

8. ¿Se completó el seguimiento y, de no ser así, se describieron y 
analizaron adecuadamente las diferencias entre los grupos en cuanto a su 
seguimiento?

* * * * * * * *

9. ¿Los participantes fueron analizados en los grupos a los que fueron 
aleatorizados?

* * * * * * * *

10. ¿Se midieron los resultados de la misma manera para los grupos de 
tratamiento?

* * * * * * * *

11. ¿Se midieron los resultados de manera fiable? * * * * * * * *

12. ¿Se utilizó un análisis estadístico adecuado? * * * * * * * *

13. ¿Fue apropiado el diseño del ensayo y se tuvieron en cuenta las 
posibles desviaciones del diseño estándar de RCT (aleatorización 
individual, grupos paralelos) en la realización y el análisis del ensayo?

* * * * * * * *

Nota. * = Sí; - = No. Cada * le da un valor positivo y la suma de los 13 ítems es igual al 100% de la evaluación metodológica. 
La tabla fue retomada de Chapter 3: Sistematic reviws of effectiveness, por Tafanuru et al., 2017 (https://doi.org/10.46658/
JBIMES-20-04).  
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Procedimiento

Para la deliberación de las intervenciones, se revisaron las siguientes partes: (a) título, (b) resumen 
y, (c) el artículo en extenso. La Figura 1 muestra el procedimiento que se llevó a cabo en la determinación 
de los estudios. Se realizaron tablas para extraer la información, las cuales incluían metadatos con 
información relevante respecto a las características generales de: (a) intervención, (b) población, (c) 
aspectos teóricos y, (d) metodología de las intervenciones, así como sus principales hallazgos. 

Identificación de nuevos estudios a través de las bases de datos y registros

Registros identificados desde:

Bases de datos y registros (n = 228)

Medline Pro-Quest (n = 20)

PubMed (n = 180)

Web of Science (n = 23)

Búsqueda de citaciones (n = 5)

Registros eliminados antes del cribado:

Registros duplicados (n = 16)

Publicaciones buscadas para su

recuperación (n = 212)
Publicaciones no recuperadas (n = 0)

Publicaciones evaluadas para elegibilidad

de bases de datos (n = 7)

Publicaciones excluidas:

Intervenciones que no se centraran en la 

violencia dentro del hogar (n = 89)

Revisiones sistemáticas (n = 21)

Estudios teóricos (n = 13)

No contaban con un grupo control (n = 27)

Análisis estadístico (n = 54)

Publicaciones evaluadas para su

elegibilidad de otros registros (n = 1)
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Estudios incluidos en la revisión (n = 8)

Figura 1
Diagrama de flujo PRISMA 

Nota. La figura fue retomada de The PRISMA 2020 statement: AM update guiddeline for reponting systematic 
veviews, por Page, M. et al., 2021. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

https://doi.org/10.1136/bmj.n71
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Resultados 
En este apartado se exponen los resultados de la revisión sistemática disponible, donde se describen 

las características generales, los términos utilizados, la metodología y los participantes. Para simplificar 
la lectura de los metadatos, en el apartado de resultados se identificaron los estudios analizados con 
números arábigos del uno al ocho; dicha numeración se puede visualizar en las tablas, en donde aparecen 
ordenados alfabéticamente. 

Características generales de los estudios revisados 

Si bien la VF es un problema global, las intervenciones recuperadas se desarrollaron principalmente 
en Estados Unidos (Easton et al., 2017; Kothari et al., 2017; Lee et al., 2019; Valentino et al., 2019), 
aunque también se identificaron intervenciones realizadas en Países Bajos (Van Der Asdonk et al., 
2020),  Reino Unido (Ferrari et al., 2018), República Democrática del Congo (Jansen et al., 2022) e 
Irán (Damanpak-Razi et al., 2021). Se identificaron varias unidades de análisis: familias (Damanpak-
Rizi et al., 2021; Valentino et al., 2019), parejas (Easton et al., 2017), mujeres (Ferrari et al., 2018), 
aldeas completas (Jansen et al., 2018), diadas de hermanos (Kothari et al., 2017), diadas de madres 
e hijos (Valentino et al., 2019) y diadas de cuidador primario e hijo (Van Der Asdonk et al., 2020) 
. También, se identificaron estudios cuasiexperimentales (Damanpak-Rizi et al., 2021; Kothari et al., 
2017) y experimentales (Easton et al., 2017; Ferrari et al., 2018; Jansen et al., 2022; Lee et al., 2018; 
Valentino et al., 2019; Van Der Asdonk et al., 2020), como se puede ver en la Tabla 2.

Tabla 2
Concepciones de la violencia y temas relacionados considerados en las intervenciones

Autor
Violencia 
doméstica

Violencia 
familiar

Violencia 
doméstica a 

personas trans

Conflicto y 
agresión entre 

hermanos

Maltrato 
infantil

Damanpak-Rizi et al., 2021 * * * - -

Easton et al., 2017 * - - - -

Ferrari et al., 2018 * - - - -

Jansen et al., 2022 * - - * -

Kothari et al., 2017 * - - - -

Lee et al., 2018 - - - - *

Valentino et al., 2019 - * - - *

Van Der Asdonk et al., 2020 - * - - *
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Conceptos o términos utilizados en los estudios 

Los conceptos que mayormente se identificaron para definir los actos violentos gestados en 
el ámbito doméstico son el de violencia doméstica (Damanpak-Rizi et al., 2021; Easton et al., 2017; 
Ferrari et al., 2018; Jansen et al., 2022; Kothari et al., 2017) y violencia familiar (Damanpak-Rizi 
et al., 2021; Valentino et al., 2019; Van Der Asdonk et al., 2020). También, se utilizan los conceptos 
de maltrato infantil (Lee et al., 2018), abuso y negligencia infantil (Lee et al., 2018; Valentino et al., 
2019; Van Der Asdonk et al., 2020) para referirse a la violencia infringida por padres o cuidadores 
contra niñas, niños y adolescentes. Otro término utilizado es sibling conflig and agression (Jansen 
et al., 2022) para hacer referencia a los conflictos y agresiones entre hermanos. De igual forma, se 
identificó el término violencia doméstica a personas transgénero (Damanpak-Rizi et al., 2021) cuando 
un miembro de la familia violenta a otro miembro por su orientación sexual o identidad de género. En 
algunos estudios se aprecia el uso de los términos: violencia doméstica, violencia familiar y violencia 
doméstica a personas transgénero (Damanpak-Rizi et al., 2021), agresión entre hermanos, así como 
violencia familiar y maltrato infantil (Valentino et al., 2019; Van Der Asdonk et al., 2020) (ver Tabla 2). 

Características metodológicas de las investigaciones 

Respecto al diseño de la investigación, la mayoría fueron experimentos puros (Jansen et al., 
2022; Kothari et al., 2017; Lee et al., 2018; Valentino et al., 2019; Van Der Asdonk et al., 2020) y 
otros cuasiexperimentales (Damanpak-Rizi et al., 2021; Easton et al., 2017; Ferrari et al., 2018). Las 
técnicas más utilizadas fueron la entrevista abierta y la semiestructurada (Easton et al., 2017; Jansen et 
al., 2022; Kothari et al., 2017). Solamente un estudio solicitó muestras clínicas de orina y toxicológicos 
como variables independientes (Easton et al., 2017). Los instrumentos más utilizados fueron Clinical 
Outcomes in Routine Evaluation-Outome Measure (CORE-OM), el inventario de Expresión del Estado 
del Rasgo de Ira (STAXI-44), la Escala de Conocimiento de Negligencia Infantil, la Escala de Actitudes 
para Denunciar el Abuso y Negligencia Infantil y la Escala de Tácticas de Conflicto para Padres e Hijos 
(CTSPC) (ver Tabla 3).

Características de los participantes 

Para el apartado de participantes (Tabla 4) se identificaron familias, mujeres, diadas, incluso 
pueblos pequeños completos. Entre las familias participantes se reconocieron nucleares con padres 
perpetradores de violencia hacia sus hijos transexuales que habían pasado o estaban pasando por un 
proceso de transición hormonal (Damanpak-Rizi et al., 2021); monoparentales, donde la violencia hacia 
el menor llevó a su hospitalización (Van Der Asdonk et al., 2020); y familias que maltantan infantes en 
edades entre los 3 y 6 años de edad, con historial en el Departamento de Servicios Infantiles, tanto la 
madre como el hijo eran de habla inglesa y en todas las familias maltratadoras se había confirmado la 
existencia de maltrato infantil y la madre era la autora principal (Valentino et al., 2019). Se identificaron 
hombres drogodependientes que habían sido detenidos por VF en el último año, así como sus parejas 
femeninas (Easton et al., 2017); mujeres sobrevivientes de VF habitantes de refugios o insertas en su 
comunidad (Ferrari et al., 2018); aldeas en crisis humanitaria por violencia social, donde los jefes de 
familia eran perpetuadores de VF. 
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En cuanto a las diadas, se identificaron casos de violencia entre hermanos alejados de su familia de 
origen y colocados en familias de acogida por orden judicial (Kothari et al., 2017); en las diadas madre e 
hijos, las madres eran mayores de 18 años, pertenecientes a diversas razas y etnias, más de la mitad tenía 
pareja y más de un hijo, además de contar con asistencia gubernamental. 

Enfoques de las intervenciones

Se identificaron programas gubernamentales permanentes para la atención de la violencia en las 
familias (Jansen et al., 2022; Lee et al., 2022). El enfoque teórico más utilizado es la Teoría Cognitivo-
Conductual (TCC) (Damanpak-Rizi et al., 2021; Ferrari et al., 2018; Lee et al., 2018), aunque se exploran 
otros en apego a las características y necesidades de la población (Jansen et al., 2022; Kothari et al., 
2017; Valentino et al., 2019; Van Der Asdonk et al., 2020). De acuerdo con la estrategia de intervención, 
en su mayoría se enfocaron en la disminución de los actos violentos de padres a hijos (Damanpak-
Rizi et al., 2021; Jansen et al., 2022; Kothari et al., 2017; Lee et al., 2018; Valentino et al., 2019; Van 
Der Asdonk et al., 2020), otros de mujeres que son madres y sufrieron algún acto de violencia y, con 
ello, la prevención de la violencia a menores (Easton et al., 2017; Ferrari et al., 2018), así como en la 
prevención de actos violentos en la población infantil y juvenil (Lee et al., 2018; Van Der Asdonk et 
al., 2020). Todos los estudios tuvieron seguimiento; el más corto fue de un mes y el más largo de dos 
años. El estudio longitudinal más largo fue de siete años, con un seguimiento de dos años después de la 
intervención (Lee et al., 2018). También, se identificó una intervención breve, configurada para una sola 
sesión (Valentino et al., 2018). El programa con mayor efectividad reportada fue el de mayor duración 
(Lee et al., 2018). Otros tratamientos que reportaron efectividad tuvieron una duración de entre 12 y 18 
meses con seguimiento (Ferrari et al., 2018; Jansen et al., 2022; Kothari et al., 2017; Lee et al., 2018; Van 
Der Asdonk et al., 2020). Se reportó mejoría en todas las intervenciones, debido a que se incluyeron al 
menos a un miembro adicional a la diada víctima-agresor (Tabla 5). 

http://www.rcps-cr.org
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Tabla 5
Características de las intervenciones
Estudio Enfoque y temas 

tratados
Medidas (instrumentos) Principales hallazgos

Damanpak-Rizi et 
al., 2021

Terapia Cognitivo-
Conductual 
-Depresión-Estrés
-Ansiedad-Pensamientos 
suicidas
-Autoestima-Intentos 
suicidas

Escala de Tácticas de Conflicto, 
Versión Padres e Hijos (CTSPC)
Escala de Estrés, Ansiedad y 
Depresión (DASS-21)
Escala de Autoestima de 
Rosenberg (RSES)

Disminución de la 
agresión psicológica y 
física de los padres a 
los hijos, aumentaron 
los pensamientos 
positivos y, con ello, 
la autoestima, y no 
se observaron efectos 
adversos. 

Easton et al., 2017 Terapia Cognitivo-
Conductual 
-Comprensión de los 
patrones de consumo de 
sustancias 
-Agresión

Entrevista Clínica Estructurada 
para DSM-IV
Índice de Severidad de la Adicción 
(ASI)
Inventario de la Expresión de Ira 
y Rasgos del Estado de Ánimo 
(STAXI-44)
Exámenes toxicológicos de orina
Escala Revisada de Tácticas de 
Conflicto (CTS2) 

Disminución de 
episodios agresivos y 
reducción del consumo 
de sustancias tóxicas. 

Ferrari et al., 2018 Teoría Cognitivo-
Conductual, 
Vivenciales, dinámicas, 
psicoeducativas y 
feministas. 
-Estrés postraumático 
-Depresión
-Ansiedad -Autoestima
-Ira no resuelta -Gestión 
de la pérdida

Cuestionario de Detección de 
Síntomas de Depresión (PHQ-9)
Cuestionario de Detección de 
Síntomas de Angustia Psicológica 
(CORE-OM)

Disminución de la 
angustia psicológica 
y los síntomas de 
depresión.  

Continúa...
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Estudio Enfoque y temas 
tratados

Medidas (instrumentos) Principales hallazgos

Jansen et al., 2022 Terapia de grupo con 
perspectiva de género

Cuestionario de Violencia 
Doméstica 
Parent-Child Conflict Tactics 
Scales 
PTSD del DSM V
Hopkins Symptom Checklist-25 
(HSCL-25)
Simple Screening Instrumental for 
Alcohol and Other Drugs 
Escala de Masculinidad 
Escala Multidimensional de 
Apoyo Social Percibido 
Escala de Autoeficacia General 

Disminución de la 
violencia hacia los hijos. 
Aumentó el apoyo social 
percibido del agresor. 
Aumentó la percepción 
de la masculinidad 
positiva

Kothari et al., 2017 Enfoque didáctico 
centrado en hermanos 
-Habilidades sociales 
-Autorregulación

Entrevistas individuales 
Tareas de Interacción (SIT)
Construcción de Múltiples 
Agentes de la Calidad de la 
Relación entre Hermanos (MAC-
SRQ)
Cuestionario de Relación entre 
Hermanos (SRQ)
Calidad de Interacción entre 
Hermanos (SIQ)

Mejoró la calidad de la 
relación entre hermanos 
y las actitudes con sus 
pares de los hogares de 
acogida. 

Lee et al., 2018 Enfoque sistémico en 
prevención 
-Crianza
-Interacciones madre-
hijo 
-Desarrollo del niño
-Desafíos familiares 
(abuso de sustancias, la 
violencia de pareja y la 
depresión materna)

Entrevistas de referencia
Sistema de Revisión de Cuidado 
Infantil del Estado NY 
Visitas Domiciliarias 

Disminución de la 
incidencia de abuso 
físico o negligencia y el 
número de informes de 
las autoridades. 

Continúa...
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Estudio Enfoque y temas 
tratados

Medidas (instrumentos) Principales hallazgos

Valentino et al., 
2019

Terapias Breves con 
enfoque Racional-
emotivo 
-Cantidad y calidad 
afectiva

Entrevista inicial 
Escala de recursos familiares 
Tarea de Conocimiento afectivo 
(AKT)
Prueba de Vocabulario de 
Imágenes de Peabody (PPVT-4)

En las madres hubo 
disminución en la 
negligencia infantil. 

Aumentó el 
conocimiento afectivo 
de madres a hijos y 
aumentaron los cambios 
positivos en el uso del 
lenguaje materno.

En los niños aumentaron 
los recuerdos y su 
conocimiento emocional 
y se aproximaron al 
funcionamiento de los 
niños no maltratados.

Van Der Asdonk et 
al., 2020

Terapia sistémica y 
psicoeducación de 
crianza positiva a padres 
o cuidadores
-Apego
-Capacidades de crianza 

Child Behaviour Checklist 
(CBCL) versión preescolar
Entrevista de Clasificación de 
Maltrato Materno (MMCI)
Evaluación de capacidades 
parentales 
Test of Missing Completely at 
Ramdon (MCAR)

No hubo disminución 
en el nivel de 
comportamiento 
problemático.

No disminuyó la 
probabilidad de sufrir 
maltrato infantil 
recurrente.

Discusión 
La presente investigación resume los hallazgos en las intervenciones que buscan reducir la 

violencia en el hogar. Se destaca que, en esta revisión, se consideró no solo el término de violencia 
doméstica para referirse a la violencia dentro del hogar. Como se menciona anteriormente, existen 
múltiples conceptos cuando se habla de algún tipo de violencia; esta diversidad decanta en los diferentes 
enfoques, estrategias y objetivos de estudio y puede resultar confusa, ya que los términos, características 
y abordajes de la problemática no siempre están centrados en la violencia familiar o las familias, sino en 
el tipo de violencia y la relación que guardan entre los sujetos. 

La evaluación del sesgo de las intervenciones consideradas en este estudio dio como resultado 
que, se constata que no existe un solo concepto o término para referirse a la violencia dentro del hogar; 
sin embargo, los trabajos que no incluyen estas consideraciones presentan otros referentes o incluso 
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términos similares dependiendo de sistema teórico de referencia . El concepto que más se utiliza en 
los estudios es violencia doméstica, y el término violencia familiar se utiliza como sinónimo. También, 
se recurre a términos como maltrato infantil y negligencia infantil, así como violencia doméstica a 
personas transgénero. De lo anterior se desprende que la violencia doméstica es un constructo amplio 
que considera no solo la violencia entre los cónyuges, sino también, la que ocurre contra cualquiera 
de los individuos que habitan el hogar, entre los que se encuentran hombres, mujeres, niños, jóvenes, 
adultos mayores, personas con discapacidad (van der Asdonk et al., 2020) y personas pertenecientes a 
la comunidad LGBTIQ+ (Damanpak-Rizi et al., 2021). Lo anterior lleva a considerar necesario atender 
este tipo de violencia no solo desde la inclusión de los distintos modelos familiares, sino también desde 
sus dinámicas y distintas formas de manifestación de la violencia (Damanpak-Rizi et al., 2021). 

Otra variable importante en este estudio es que las investigaciones seleccionadas tienen una solidez 
importante en el procedimiento metodológico, sobresaliendo el diseño experimental puro. Este último se 
caracteriza por un muestreo aleatorio, contar con un grupo control y uno experimental con mediciones 
múltiples y, por tanto, las variables independientes pueden ser manipuladas por el investigador (Álvarez 
et al., 2017). El diseño experimental puro se caracteriza por la creación de un inventario de tratamientos, 
los cuales están asentados con el debido rigor científico; lo anterior permite evaluar la medida en el 
impacto positivo de las intervenciones sobre la población (Zurita-Cruz et al., 2018). No obstante, el 38% 
de los estudios contaban con un grupo control que no tenía un tratamiento, lo cual puede ser un sesgo en 
el muestro por parte del experimentador (Nezu & Nezu, 2007). De acuerdo a lo anterior, se recomienda 
que en futuros estudios se incluyan intervenciones alternativas en los grupos de control y, con ello, 
evaluar intervenciones y evitar un sesgo. 

En cuanto a los enfoques teóricos utilizados, el 38% están basados en la teoría Cognitivo-
Conductual (Damanpak-Rizi et al., 2021; Easton et al., 2017; Ferrari et al., 2018) por lo que las estrategias 
e instrumentos también son de este mismo corte; las herramientas más utilizadas son la entrevista y los 
inventarios, así como el DSM-V para la clasificación de trastornos por comorbilidad, como el consumo 
de sustancias, trastorno de estrés postraumático y depresión. Otros enfoques utilizados son el Enfoque 
Feminista (Ferrari et al.,2018; Jansen et al., 2022), el sistémico (Lee et al., 2018; van der Asdonk et al., 
2020) y el Enfoque Racional Emotivo (Valentino et al., 2019). 

En cuanto a la referencia de los estudios analizados, cabe señalar que, en cada uno de ellos, se 
examinó la efectividad de diversas intervenciones, lo que puede constituir una limitación al comparar 
o generalizar los resultados. Esto significa que repetir el tratamiento en diferentes contextos permite 
comprobar si la intervención está probada empíricamente y cumple con requisitos metodológicos 
(Chambless & Hollon, 1998; Echeburúa et al., 2010). Por lo anterior, se recomienda incluir una guía 
detallada para que futuras investigaciones puedan implementar de manera correcta las intervenciones y 
sistematizar los resultados en la investigación (Carroll & Rounsaville, 2008); cabe resaltar que cuatro 
estudios mencionan la existencia de un manual de intervención (Easton et al., 2017; Ferrari et al., 2018; 
Kothari et al., 2017; Lee et al., 2018; van der Asdonk et al., 2020). Aunque todos los estudios tienen 
un amplio respaldo teórico, es importante mencionar que los autores de tres de ellos no detallaron los 
métodos a seguir para determinar los contenidos y las actividades que se incluyeron en los tratamientos 
propuestos (Damanpak-Rizi et al. 2021; Jansen et al., 2022; Valentino et al., 2019). Se recomienda que en 
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futuros estudios expliquen de manera detallada el procedimiento y los cimientos teóricos del desarrollo 
de sus contenidos y, con ello, se favorezca la disminución de la violencia doméstica. 

En cuanto a los factores protectores, no es posible ser concluyentes sobre cuáles son los que 
coadyuban a reducir o erradicar la violencia familiar; esto se debe a la variabilidad que hay en las 
poblaciones. Sin embargo, la población más estudiada son los menores de edad (Damanpak-Rizi et al., 
2021; Kothari et al., 2017; Lee et al., 2018; Valentino et al., 2019; van der Asdonk et al., 2020); pese a 
que no hay un pronunciamiento directo de los factores protectores, sí se menciona la importancia del 
trabajo integral con los miembros más cercanos, tales como: padres, cuidadores primarios, hermanos 
mayores o la madre. Se propone que los nuevos estudios que abordan la VF expongan las variables que 
coadyuban a reducir la violencia y que se mencione la importancia de la familia para la disminución de 
la violencia familiar. 

Para finalizar, los resultados fueron divergentes en cada una de las intervenciones. La disminución 
simbólica de la violencia doméstica se detalló en dos investigaciones (Easton et al., 2017; Lee et al., 
2018); sin embargo, en una de ellas este cambio se vio a partir del tercer año de intervención (Lee et al., 
2018). El estudio longitudinal se identifica como el más pertinente para intervenir en casos de violencia 
familiar (Lee et al., 2018), al informar mejoras durante el seguimiento de los participantes. Entonces, 
este tipo de estudios puede ser potencialmente benéficos en la disminución de la violencia doméstica. 
No obstante, todos los autores recalcan la necesidad de hacer intervenciones o seguimientos más largos, 
pues las conductas violentas que se modifican tienden a disminuir después de los tres meses, es decir, 
tienden a regresar.

Debido a lo anterior, se requieren investigaciones que confirmen estos hallazgos. Futuras 
intervenciones pueden considerar la inclusión de todos los miembros del grupo familiar (Damanpak-Rizi 
et al., 2021; Jansen et al., 2022; van der Asdonk et al., 2020); pese a ello, en dos de estos su grupo control 
no tiene un tratamiento con el que pueda comparar las medidas resultantes (Damanpak-Rizi et al., 2021; 
Jansen et al., 2022), y sus resultados deben interpretarse con mayor rigurosidad. Será necesario que, en 
futuras investigaciones, se evalúe con detenimiento la metodología de estas intervenciones. El tratamiento 
propuesto por Lee et al. (2018), promete ser eficaz para la disminución de la violencia doméstica de 
madres a hijos aún después de los siete años que duró el programa; los resultados comparativos se 
comenzaron a observar después del tercer cumpleaños del menor. Al ser un programa gubernamental y 
contar con el trabajo interdisciplinario de otras áreas como trabajo social, jurídica y médica, demuestra 
que la disminución de la violencia familiar se debe atender en el inicio de la vida matrimonial o conyugal, 
así como nacimiento de los primeros hijos, con una perspectiva del trabajo colaborativo y preventivo. 

Conclusiones
Al incluir la diversidad de manifestaciones de la violencia que sucede dentro de la dinámica 

familiar, esta revisión sistemática es la primera en su tipo, hasta el momento en que se terminó de realizar 
la búsqueda en la base de datos, su objetivo fue clarificar las distintas concepciones de la violencia dentro 
del hogar, así como evaluar la efectividad de los tratamientos que tienen como propósito disminuir 
la violencia doméstica. El resultado de esta investigación se basa en el estudio de ocho tratamientos 
divergentes; se evaluaron los diseños metodológicos y la multiplicidad de variables que integran la 
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violencia doméstica. Esta diversidad metodológica y pluralidad cultural sesgan el panorama en lo que a 
efectividad de los tratamientos se refiere. A pesar de que la violencia familiar es considerada un delito en 
gran parte del mundo, la violencia doméstica es entendida y penada de diferente manera; por tanto, las 
intervenciones deben estar sujetas a las diferentes disposiciones legales de cada país en relación con los 
derechos de los niñas, niños y adolescentes, derechos de las víctimas y sobrevivientes de VF. Lo anterior 
dificulta que los tratamientos puedan ser reproducidos y evaluados en diferentes contextos a pesar de la 
efectividad demostrada. 

 En relación con las limitaciones encontradas, estas fueron el número de intervenciones evaluadas. 
Lo anterior no afirma que no se realicen investigaciones o intervenciones que incluyan a todos los 
miembros de la familia; sin embargo, estas pueden no ser publicadas en revistas científicas indexadas, 
dejando una brecha en el acercamiento a la información  que se vio reflejada en el presente trabajo, 
con el número de estudios que deriva en el análisis y resultados concluyentes. Es importante que los 
estudiosos de la violencia familiar en el ámbito de la salud mental coadyuven en futuras investigaciones 
donde se prioricen las variables positivas que contribuyan a la comprensión, disminución y prevención 
de la violencia doméstica en la región latinoamericana y apuesten a la publicación en revistas indexadas.
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