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RESUMEN 

El presente estudio es una revisión de literatura que busca describir los posibles 

efectos y secuelas psicológicas de la violencia intrafamiliar y de pareja en mujeres y niños 

víctimas. Para la recolección de la información se hizo uso de bases de datos de ciencias 

humanas y medicina, así como portales oficiales de la medicina legal y la policía nacional 

colombiana. Los principales resultados están relacionados con la aparición de 

sintomatologías de trastornos del estado de ánimo, TEPT y de replicación de conductas 

agresivas en otros contextos o con los propios hijos en el futuro. Adicionalmente, se 

proponen diferentes estrategias que pueden servir para la prevención y la atención oportuna 

de la violencia intrafamiliar. 

ABSTRACT 

The present study is a literature review that seeks to describe the possible 

psychological effects and sequelae of intrafamily and intimate partner violence in women 

and child victims. For the collection of information, databases of human sciences and 

medicine were used, as well as official portals of legal medicine and the Colombian 

national police. The main results are related to the appearance of symptoms of mood 

disorders, PTSD, and the replication of aggressive behaviors in other contexts or with their 

own children in the future. Additionally, different strategies are proposed that can serve for 

the prevention and timely intervention of intrafamily violence. 
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SECUELAS PSICOLÓGICAS EN MUJERES Y NIÑOS VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE PAREJA: UNA REVISIÓN. 

La conceptualización de la violencia aún no ha sido establecida de manera 

consensuada, debido a que existen diferentes acepciones del término derivadas 

directamente de su amplitud. Esta ha sido una de las razones por las que considerar la 

violencia como un problema de salud pública ha sido un proceso lento, junto a otras como 

el silencio de los testigos, las concepciones culturales sobre lo que está bien o mal en 

diferentes países y las normas sociales que sirven de paradigmas para diferentes culturas, 

que suelen validar el uso de la violencia y que agravan el problema y dificultan la 

conceptualización del fenómeno (OMS, 2020; Pereira, Loinaz, Hoyo, Arrospide, Bertino, 

Calvo & Gutiérrez, 2017).  

A pesar de esto, existe una definición básica de la violencia planteada por la OMS 

(2002) que sirve como punto de partida para la conceptualización del fenómeno descrito 

como el uso de fuerza física o del poder impuesto intencionadamente sobre otro para causar 

daño, obtener algún beneficio, disminuir la voluntad del otro o generarle privaciones. Este 

concepto, aunque engloba de manera general el fenómeno, ignora variables interseccionales 

como el género, la raza y/o el estatus socioeconómico que han sido consideradas 

posteriormente y que han incluido las diferentes formas de violencia existentes gracias al 

aporte de las ciencias humanas y el desarrollo de proyectos y políticas públicas enfocadas 

en la atención y la prevención de la violencia (OPS, 2020).  

Es innegable que la violencia está ligada a nuestra concepción humana del conflicto, 

y en la práctica es una manera en la que se puede llegar a la resolución de los mismos 

(López & Rubio, 2020), por ende, se considera una forma de interacción que puede surgir 
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incluso en contextos seguros como el hogar, y que pueden ser perpetrados por personas con 

quienes se tiene un lazo afectivo cercano o de consanguinidad como los padres, los hijos y 

demás familiares con los que la víctima conviva (Walton & Pérez, 2019).  

La definición de este tipo de interacciones violentas está enmarcada en una 

categorización del fenómeno denominado violencia intrafamiliar y de pareja (Walton & 

Pérez, 2019; Medina, Guayacundo, Encalada, & Estupiñán, 2020), que describe una 

fenomenología completa en la que el abusador busca mantener el control y ejercer poder a 

través de una serie de actos intencionados que resultan en el deterioro de las facultades y 

los valores de la víctima ejerciendo violencia física, psicológica, sexual o económica 

(López & Rubio, 2020; ONU Mujeres, 2021). 

Según ONU Mujeres (2021), de los casos de violencia intrafamiliar reportados en 

Colombia durante primer trimestre de los años 2019, 2020 y 2021, el porcentaje de mujeres 

víctimas osciló entre el 77.4% y el 78.8% comparado con el porcentaje de hombres 

víctimas que se mantuvo entre el 21% y el 22%, por lo que vale  considerar el género y 

posiblemente el rol de la mujer dentro de la familia, así como las relaciones de pareja como 

factores de riesgo por sí mismos.  

La violencia de género comprende actos violentos como medio para perpetuar el poder 

del género dominante sobre el género de la víctima, normalmente mujer (ONU Mujeres, 

2021), quien puede verse en situaciones de vulnerabilidad debido a diferentes factores de 

riesgo relacionados con su rol dentro de las relaciones de pareja y dentro de la sociedad 

derivados de concepciones machistas que implican diferencias en fuerza física, ingresos 

económicos y la dificultad para encontrar empleo cuando se deben dedicar al cuidado del 

hogar y de sus hijos (De Alencar & Cantera, 2019; López & Rubio, 2020)  
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La violencia intrafamiliar y de pareja cobra una importancia sustancial en el panorama 

actual, con la que no contaba en el pasado, debido a que este fenómeno se consideraba un 

acto privado que solamente concernía a la pareja y por lo tanto se ignoraba a la vez que se 

normalizaba esta problemática (Baena, Carmona, & Rengifo, 2020); además, las víctimas 

que enfrentan este tipo de situaciones viven con temor debido a su dependencia económica 

al victimario o a la pérdida de la cercanía de sus hijos (Zhicay, Segarra, & Lazo, 2018), por 

lo que resulta fundamental establecer y promover medidas de prevención y atención para 

evitar desenlaces fatales. Es una tendencia conocida que todas las formas de violencia 

ejercidas escalan en su severidad y en su frecuencia, elevando el riesgo de un posible 

feminicidio (López, 2017).  

Sumado a lo anterior, se puede encontrar que dentro de la descripción de los factores de 

riesgo asociados a la incidencia de violencia intrafamiliar que ser mujer es uno de los 

factores de riesgo más destacados ( Ospino, Vidal, Valencia, & Oyuela, 2012; Montoya, 

Romero & Jeréz, 2013; Chinome, 2014) seguido del alto consumo de alcohol y 

estupefacientes, principalmente del victimario (Ospino, Vidal, Valencia, & Oyuela, 2012 ; 

Chinome, 2014; ), además de condiciones de bajos ingresos socioeconómicos (Montoya, 

Romero & Jeréz, 2013), hacinamiento dentro del hogar (Benavides, 2015), historial de 

abuso o exposición a violencia intrafamiliar en la niñez o la adolescencia (Camacho, del 

Valle, González, Chacán, Aguiar, Nájera, & González, 2020).  

Además de esto, es necesario tener en cuenta que la nueva normalidad derivada de las 

contingencias por el Covid-19 han implicado una convivencia cercana que obligó a que el 

lugar de trabajo, de estudio y de ocio converjan en el hogar, por lo que hemos tenido que 

acostumbrarnos a convivir durante la mayor parte del tiempo con nuestros familiares o en 

soledad (López & Rubio, 2020). De este tipo de cambios repentinos, surgen también 
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transformaciones en el comportamiento de las personas que podrían estar conectados a 

factores de riesgo para el desarrollo de trastornos del estado de ánimo como la depresión o 

la ansiedad y a un crecimiento en las conductas violentas dentro del hogar (Fraser, 2020; 

Medina, Guayacundo, Encalada, & Estupiñán, 2020) 

Aún con esto en mente, el incremento de la violencia intrafamiliar y de pareja hacia 

la mujer era previsible debido a la imagen de la mujer en la sociedad colombiana, que 

deviene de una asociación con el rol de género descrito por actividades ligadas al cuidado 

del hogar y la familia lo cual, por lo menos para el área rural colombiana, ha significado un 

factor de riesgo, ya que las mujeres que aportan pocos ingresos para el sostenimiento de su 

hogar por actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios domésticos o 

la venta de víveres, suelen ser menospreciadas en su hogar y violentadas por parte de sus 

parejas y familiares (Iregui-Bohórquez, Ramírez-Giraldo & Tribín-Uribe, 2019).  

Las estadísticas más recientes obtenidas por el SIVIGILA (sistema colombiano de salud 

pública) recopiladas en el boletín comparativo de ONU Mujeres (2021) revelaron un 

incremento sustancial en la cantidad de llamadas recibidas a la línea-155 para la atención de 

víctimas de violencia al comparar el periodo 2019-2020 con 18.649 llamadas y el periodo 

2020-2021 con 33.713 llamadas de las cuales el 94% de las personas que contactaban la 

línea 155 eran Mujeres, por otro lado, la incidencia de feminicidios durante enero y febrero 

del 2021 aumentó en 8,8% en comparación con el mismo periodo del año 2020, donde aún 

no se habían establecido las contingencias derivadas de la pandemia por Covid-19 (Fiscalía 

general de la Nación, 2021) 

 Teniendo en cuenta estos datos, se esclarece la urgencia de medidas preventivas y 

de atención para la violencia intrafamiliar, para que los índices de feminicidios no 

continúen en ese crecimiento que se ha evidenciado al comparar las analíticas año tras año, 
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ya que es un daño que no solamente repercute y deja secuelas en las víctimas directas, sino 

que también puede generar daños psicológicos en el hijo de la víctima y en los menores que 

convivan en el espacio en el que se generan los actos violentos (de Lara, Martínez, 

Rodríguez & Arguello, 2018; Robles, 2019).  

Es por esto que la violencia intrafamiliar es considerada como un factor de riesgo en los 

niños y niñas víctimas o expuestas que predispone el desarrollo de trastornos del estado de 

ánimo (Camacho, et al., 2020), de conductas de riesgo, de consumo de drogas y alcohol 

(Camacho, et al., 2020), de problemas del desarrollo (Dababnah, Rizo, Campion, Downton, 

& Nichols, 2018), de conductas agresivas futuras, de relaciones interpersonales violentas 

(Lee, Begun, DePrince, & Chu, 2016; Camacho, et al., 2020), de impulsividad (Camacho, 

et al., 2020), de daños en la relación filio-parental (Kamody, Howell, Schwartz, Schaefer, 

& Thurston, 2020), de conductas sexuales de riesgo (Simón & Aznar, 2015),  de bajo 

rendimiento académico (Armijos & Costa, 2017; Dababnah, Rizo, Campion, Downton & 

Nichols, 2018), de futuro comportamiento maltratador hacia los hijos propios (Ochoa, 

Restrepo, Zapata, Sierra, & de Galvis, 2019), entre otros con menos visibilidad e incidencia 

en países latinoamericanos que constituyen el contexto en el que se desarrolla este 

proyecto. 

Teniendo en consideración lo expuesto hasta este punto, se puede concluir que resulta 

fundamental y prioritaria una intervención holística derivada de la exploración de los 

efectos que tiene la violencia en el contexto familiar sobre los niños y las mujeres víctimas, 

ya que no solamente se estaría atacando el problema en cuestión, sino que se evitaría la 

incidencia de trastornos mentales y enfermedades que tienen una etiología relacionada con 

la exposición a la violencia intrafamiliar o a ser víctima de la misma  
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La violencia doméstica en este contexto es considerada un problema de salud 

pública debido a que afecta a una población amplia que, para el sistema de salud y los 

organismos de control, presupone una inversión que podría ser evitable con un abordaje 

centrado en políticas públicas enfocadas en la prevención, para así proteger a las víctimas 

potenciales de las posibles consecuencias que enfrentarían al ser víctimas de violencia 

Intrafamiliar (Ochoa, Restrepo, Zapata, Sierra, & de Galvis, 2019; López & Rubio, 2020; 

Camacho, et al., 2020). 

MARCO LEGAL DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN COLOMBIA 

 

Para comprender la complejidad del fenómeno de la violencia intrafamiliar dentro del 

contexto colombiano hay que recurrir a una breve exposición de las leyes relacionadas y las 

políticas públicas elaboradas con el fin de abordar desde la prevención y la atención del 

fenómeno. 

En Colombia, desde el paradigma legal y legislativo, solamente hasta hace unos años se 

realizó la actualización que incluye las variables que han sido expuestas hasta el momento, 

como los tipos de agresión, las personas que ejercen el rol de victimarios y las 

consecuencias para las víctimas (Rengifo, Carmona & Baena, 2019). Esto se logró a partir 

de la ley 1959 del 2019, que modificó y agregó varios artículos a la Ley 599 del año 2000. 

En esta modificación se agregaron las variables sobre género y poder que describían los 

factores de riesgo y permitieron entender el fenómeno de la violencia como algo más allá 

del ejercicio de la fuerza física o del maltrato psicológico y verbal sobre la víctima, 

teniendo claridad también sobre la población en riesgo descrita con anterioridad. 
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 La ley 1959 condena con entre 4 y 8 años de prisión a perpetradores de violencia 

intrafamiliar, siempre y cuando este no incurra en un delito mayor como lo es el homicidio, 

además, la condena puede aumentar entre la mitad y las tres partes de la condena s i el acto 

violento se comete en contra de niños, adolescentes, mujeres y personas con 

vulnerabilidades relacionadas a diversidad funcional física o psicológica. 

 La ley 1959 entiende la violencia intrafamiliar en sus forma física, verbal y 

psicológica, además añade a esta conceptualización otros tipos de violencia como el uso de 

su relación de poder para retener dinero o bienes, cuando prohíbe la comunicación entre los 

familiares o con amigos a través del aislamiento o el encierro, cuando es indiferente, 

discrimina o genera estigmas y cuando se niega a dar cuidado o alimento a las personas que 

tiene bajo su supervisión, además de agregar que no es necesario un lazo de consanguinidad 

para declarar los actos violentos como violencia intrafamiliar, ya que se ejecuta la misma 

pena si el victimario es el conyugue, si es el o la encargada del cuidado del hogar o de los 

hijos, si es la empleada de servicio privada e incluso si es una pareja de una relación 

extramatrimonial. 

JUSTIFICACIÓN 

La violencia intrafamiliar y de genero se ha incrementado de manera considerable 

durante los últimos dos años, en el contexto de la pandemia por Covid-19, por lo que 

resulta fundamental comprender e identificar cuáles son las secuelas reales a corto y largo 

plazo que estos actos pueden dejar en las víctimas directas, en los niños expuestos a la 

violencia en el hogar y en la interacción de la familia nuclear. 
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Así mismo, es importante resaltar que existen tanto consecuencias inmediatas, como 

posibles afectaciones a largo plazo, como el desarrollo de enfermedades y trastornos 

psicológicos, dificultades en el desarrollo infantil y consecuencias que implican el 

desarrollo de las relaciones sociales de las víctimas derivadas de este fenómeno tan 

naturalizado en la vida de las víctimas y poder brindar valor para que se empoderen de sus 

propios procesos de liberación y sean capaces de activar los mecanismos adecuados para 

asegurar su independencia y permitirse vivir las oportunidades a las que estaba impedido 

acceder por agencia de su agresor reduciendo la influencia que tendrá esto en sus vidas. 

La violencia intrafamiliar es una realidad en la que como psicólogos en formación, 

tenemos la capacidad de identificar, al menos de manera somera, los daños que puede 

causar tanto a la dimensión psicológica, como emocional y física de quienes la sufren, 

además de los feminicidos relacionados a la escalada progresiva que es característica de 

este tipo de violencia, por lo tanto, con la creación de este proyecto y la recopilación de la 

información de los artículos más recientes en el área, se puede aportar a la actualización del 

conocimiento en el campo con relevancia para el contexto Colombiano y de esta manera 

entender de manera más directa el impacto que tiene la violencia intrafamiliar en quienes la 

sufren. 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Desarrollar una investigación documental con la literatura disponible en bases de 

datos, sobre violencia intrafamiliar y las secuelas psicológicas de las mujeres, los niños y 

niñas víctimas. 
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Objetivos Específicos: 

  

Para cumplir con el alcance deseado para este trabajo es necesario describir las 

secuelas psicológicas de mujeres, niñas y niños víctimas y expuestos a violencia 

intrafamiliar, así como reseñar las consecuencias que tienen los actos de violencia 

intrafamiliar en las relaciones filo parentales y detallar la influencia que los actos violentos 

de los padres tienen en los comportamientos futuros de sus hijos. 

MÉTODO 

Esta revisión es un investigación bibliográfica, con la que se busca lograr las 

descripciones de los fenómenos mencionados en los objetivos y ahondar en las 

interacciones que tienen entre ellos de manera posterior y a manera de síntesis (Guirao, 

2015)  

Las bases de datos utilizadas para la búsqueda de la información pertinente para esta 

revisión fueron principalmente APA Psyarticles, Psychology and Behavioral Sciences 

Collection, Sage, Science Direct, Springer Nature, y Taylor & Francis, además de algunos 

artículos encontrados a través de Google Scholar que hacen parte de repositorios 

institucionales de universidades internacionales como la Universidad autónoma de Madrid 

y la Universidad San Ignacio de Loyola, además de universidades nacionales como la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia, adicionalmente para la obtención de los datos 

estadísticos se hizo uso de los portales oficiales de la Organización mundial de la salud 

(OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ONU Mujeres, la Policía 

Nacional de Colombia, Medicina Legal y portales de la Red Feminista Antimilitarista, la 

Secretaría de la Mujer y el Observatorio Colombiano de Feminicidios.  
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Para asegurar la relevancia de los artículos encontrados se hizo uso de filtros de 

fecha de publicación no mayor a 10 años de antigüedad, en los que los más antiguos 

sirvieron como apoyo y fundamento para las definiciones de los conceptos coyunturales y 

de los factores de riesgo, mientras que los más recientes son seleccionados con base en el 

aporte que hacen al desarrollo de los objetivos del artículo al estudiar las variables de 

interés aplicadas en el contexto real y cercano. 

TABLA 1 

Criterios de inclusión y exclusión 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Artículos que relacionaran la violencia 

intrafamiliar con efectos psicológicos en las 

víctimas. 

Artículos enfocados en las secuelas 

netamente físicas derivadas de golpes. 

 

Artículos que relacionen la violencia 

intrafamiliar con posibles secuelas 

psicológicas en niños expuestos o víctimas 

directas. 

Artículos en idiomas diferentes al inglés o al 

español. 

 

Artículos que relacionen la violencia 

intrafamiliar con posibles secuelas 

psicológicas en las mujeres víctimas. 

Artículos que se focalizaran exclusivamente 

en población vulnerable derivado de procesos 

migratorios migración o discapacidad física. 

Artículos con aportes al entendimiento de las 

relaciones intrafamiliares en un contexto de 

violencia intrafamiliar. 

Artículos que se centraran de manera 

específica en el perfil del victimario. 

 

Fecha de publicación desde el 2012 en 

adelante (A excepción del informe global de 

la OMS publicado en el 2002 que sirvió como 

contexto) 

Artículos que relacionaran las secuelas de la 

violencia derivada de conflictos nacionales o 

internacionales, como guerras o 

desplazamiento forzado. 

Artículos en inglés o en español únicamente. Artículos que repitieran información 

presentada en otros artículos y no añadieran 

hallazgos significativos 

 

Se usó filtro de idiomas para obtener artículos tanto en español, como en inglés, usando 

conectores Booleanos como AND o OR y se usaron comillas y paréntesis para tener mayor 
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especificidad en los resultados de cada búsqueda, además se usó la herramienta de cita de 

citas de los artículos en Google Scholar para poder obtener más información y en lo 

posible, los más recientes artículos con la información necesaria. 

 Las construcciones semánticas usadas de manera transversal en todas las bases de 

datos fueron “intrafamily Violence” AND “Children”. “intimate partner violence” AND 

“Consequences”, “Children” AND “Exposure to Violence”, “psychological sequelae” AND 

“Intrafamily violence”, el mismo proceso se hizo para las mismas frases en español. En la 

tabla 1 se describen los criterios usados para incluir o descartar los artículos durante el 

avance de la búsqueda.  

RESULTADOS 

Al realizar la búsqueda de los artículos con la terminología descrita, se hizo la 

preselección de los artículos que por título y resumen cumplieran con los criterios de 

inclusión para posteriormente leerlos completos y así determinar los artículos que 

cumplieran de mejor manera los criterios y fueran más pertinentes para el desarrollo del 

proyecto. 

TABLA 1 

Bases de datos consultadas, estrategias de búsqueda y artículos seleccionados. 

BASE DE DATOS  Estrategia de Búsqueda 

Artículos 

encontrados 

Artículos 

Preseleccionados 

por resumen 

Artículos 

seleccionados  

APA PsycNet 

("Domestic Violence" 

AND children) Index 

Term: Intimate partner 

Violence 84 10 2 

APA PsycNet 

“Psychological sequelae” 

AND “Intrafamily 

violence” 3 1 0 
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Sage Journals 

[All "intrafamily 

violence"] AND [All 

"children"] 16 4 0 

Psychology and 

Behavioral 

Sciences Collection 

(Academic Search 

Complete), 

“Intrafamily Violence” 

AND “Children”. Index 

Term: Intimate Partner 

Violence 94 15 3 

Science Direct 

“Intrafamily Violence” 

AND “Children" 70 16 2 

Science Direct 

(“intimate partner 

violence” AND 

“Consequences") AND 

(“Child abuse” AND 

Neglect) 72 12 1 

Google Scholar 

“Children“ AND 

“Exposure to Violence” 36 2 1 

Google Scholar 

“intimate partner 

violence” AND 

“Consequences” AND 

“Women” 116 21 3 

TOTAL  491 81 12 

 

En la Tabla 2 se presentan las estrategias de búsqueda efectuadas, así como las bases de 

datos que se consultaron, la cantidad de artículos totales, los artículos preseleccionados al 

leer el resumen y los artículos finalmente seleccionados para la revisión 

 

A través de la exploración de las diferentes variables identificadas en un primer 

momento, se logró el análisis de 12 artículos (ver tabla 2) que fueron seleccionados después 

de un proceso de depuración al encontrar en total 491 artículos en las diferentes bases de 

datos con las estrategias de búsqueda utilizadas, seleccionar 81 artículos que según lo 

descrito en el resumen podrían resultar útiles para el desarrollo de la revisión, pero que al 

revisarlos con más detalle incluían variables que son consideradas criterios de exclusión, 

además se descartaron artículos con información que se repetía en artículos más recientes 
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para no redundar información, además se buscó siempre el artículo más actual en cada 

tópico para contar con la versión más actualizada posible del conocimiento en el área, 

proceso que se llevó a cabo entre el tutor y autor de este trabajo. 

 

TABLA 3 

Revisión de los 12 artículos finalmente seleccionados. 

Autor  Título Objetivo Principales Hallazgos 

Cabecinha, 

Montreuil, 

& 

Langevin 

(2022).  

The role of 

maternal child 

maltreatment 

history and 

unsupportive 

emotion 

socialization in 

the 

intergenerational 

transmission of 

emotion 

regulation 

difficulties  

Examinar la 

relación existente 

entre las 

dificultades de 

regulación 

emocional de una 

madre que ha sido 

maltratada y la 

transmisión 

intergeneracional 

de las dificultades 

de regulación 

emocional. 

Entre las 252 madres 

participantes, las que han sido 

víctimas de violencia intrafamiliar 

de pequeñas, tienden a desarrollar 

problemas de regulación 

emocional y a ejercer un practicas 

parentales negligentes o 

problemáticas, que pueden 

desencadenar problemas de 

regulación emocional y trastornos 

del estado de ánimo en sus hijos. 

Campo, 

Fehlberg, 

Natalier & 

Smyth 

(2020).  

Mothers’ 

understandings 

of ‘home’ after 

relationship 

separation and 

divorce 

Explorar a través 

de una 

investigación 

cualitativa la 

experiencia de 

mujeres separadas 

o divorciadas 

respecto al 

establecimiento de 

un nuevo hogar. 

Más de la mitad de las 35 mujeres 

que participaron en este estudio 

sufrieron durante la relación que 

terminó de violencia de pareja y 

consideran que ha sido uno de los 

factores que más han complicado 

el restablecimiento de relaciones 

de pareja y la relación de cercanía 

con su hijo para crear un espacio 

seguro en el que puedan 

desarrollar su confianza 

nuevamente y reconstruir las 

bases de lo que implica tener un 

hogar. 
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Fernández, 

Echauri, 

Azcárate, 

Martínez, 

Siria, & 

López 

(2020).  

What 

Differentiates 

Batterer Men 

with and without 

Histories of 

Childhood 

Family 

Violence? 

Explorar la 

prevalencia de 

violencia 

intrafamiliar en la 

infancia de 

maltratadores 

adultos y analizar 

sus perfiles 

psicológicos. 

Los maltratadores adultos con 

prevalencia de Violencia 

intrafamiliar en la niñez tenían 

más creencias irracionales sobre la 

violencia como un método para 

lidiar con los problemas y sobre 

las mujeres, además presentaban 

más síntomas de enfermedades 

psiquiátricas que los maltratadores 

sin historial de violencia 

doméstica 

Miranda, 

Domedel, 

Crockett, 

Azócar, & 

Thatcher, 

(2021).  

Growing up in 

the context of 

intimate partner 

violence: 

Experiences and 

meanings for 

adolescents in 

Chile 

Explorar las 

experiencias 

vividas y los 

significados de 

adolescentes 

chilenos que han 

crecido en un 

entorno de 

violencia 

intrafamiliar, 

respecto a este 

fenómeno. 

Con una muestra de 10 

adolescentes entre los 12 y los 17 

años que crecieron en entornos en 

los que estaban constantemente 

expuestos a violencia 

intrafamiliar, terminan por 

incorporar los actos violentos 

como parte de su historia personal 

y de reflejarse y definirse a través 

de ellos, incluso después de llevar 

lejos del problema por un tiempo 

considerable, es evidente la marca 

que han dejado estas experiencias 

para el desarrollo de su 

autoconcepto y de las relaciones 

sociales que generan. 

Neppl, 

Lohman, 

Senia, 

Kavanaugh, 

& Cui 

(2019).  

Intergenerational 

Continuity of 

Psychological 

Violence: 

Intimate Partner 

Relationships 

and Harsh 

Parenting 

Examinar la 

influencia que 

tiene la violencia 

psicológica sufrida 

en edades 

tempranas en el 

desarrollo de 

violencia de pareja 

y de un estilo 

parental violento 

en la adultez. 

Experimentar una paternidad 

abusiva y violenta en la infancia y 

adolescencia genera dificultades 

en el desarrollo de relaciones de 

pareja sanas y estables, debido al 

desarrollo de conductas violentas 

e impulsivas, además, se encontró 

que también tienen dificultades 

con la crianza de sus hijos debido 

a que desarrollan estilos de 

crianza muy duros y con 

tendencia abusiva. 
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Ogden, 

Dichter, & 

Bazzi 

(2022).  

Intimate partner 

violence as a 

predictor of 

substance use 

outcomes among 

women: A 

systematic 

review  

Identificar y 

examinar 

evidencia sobre la 

violencia 

intrafamiliar como 

predictor del 

trastornos de uso 

de sustancias y 

comportamientos 

de uso de 

sustancias. 

Ser víctima de violencia 

intrafamiliar está relacionado y es 

un factor de riesgo para el uso de 

sustancias psicoactivas, además 

las mujeres con trastornos de 

abuso de sustancias que tenían un 

historial de violencia intrafamiliar 

tenían un 25% menos de 

adherencia al tratamiento para 

tratar sus adicciones, en 

comparación con las mujeres con 

trastornos de abuso de sustancias, 

sin historial de violencia 

intrafamiliar. 

Orr, Fisher, 

Bell, 

O'Donnell, 

Martin, 

Glauert, & 

Preen 

(2022). 

Exposure to 

family and 

domestic 

violence is 

associated with 

lower attendance 

and higher 

suspension in 

school children 

Investigar el 

impacto de la 

violencia 

intrafamiliar en la 

asistencia a clase y 

a la suspensión de 

materias de niños 

expuestos. 

Al comparar los registros de 

asistencia de más de 26.000 niños 

entre expuestos a violencia 

doméstica y los no expuestos a 

este tipo de violencia, se 

evidenció que los niños expuestos 

tienen más alertas académicas por 

faltas a clase, que los niños que no 

están expuestos, así como una 

mayor tendencia a tener baja 

capacidad para alcanzar logros 

académicos y a tener trabajos 

peores pagos y peores condiciones 

de salud. 

Orrego, 

Hincapié, 

& Restrepo 

(2020).  

Mental disorders 

in the context of 

trauma and 

violence in a 

population study 

Comparar la 

prevalencia de 

trastornos 

mentales, 

características 

sociodemográficas 

y el contexto de 

eventos 

traumáticos y de 

tipos de violencia 

de los que han sido 

víctimas las 

personas. 

Al analizar las respuestas de los 

896 encuestados se encontró que 

hay alta prevalencia de trastornos 

psiquiátricos como la depresión y 

TEPT relacionados con eventos 

traumáticos derivados de 

violencia intrafamiliar y conflicto 

armado, sin embargo, la violencia 

sexual y de género fue 

significativamente mayor en 

mujeres, de quienes se reportó que 

la ideación suicida fue 

significativa en el grupo de 

mujeres víctimas de abuso sexual. 
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Rivas, 

Bonilla, & 

Vázquez 

(2020).  

Consequences of 

the Exposure to 

Abuse in the 

Family of Origin 

Among Victims 

of Intimate 

Partner Violence 

in Nicaragua 

Examinar el riesgo 

de experimentar 

eventos estresantes 

a lo largo de la 

vida en mujeres 

víctimas de 

violencia 

intrafamiliar en 

Nicaragua. 

Dentro de las 136 víctimas de 

Violencia intrafamiliar estudiadas 

se encontró que las que fueron 

expuestas al abuso sufrido por su 

madre y que fueron víctimas 

directas se incrementa el riesgo de 

tener eventos de altos estrés a lo 

largo de su vida como abuso por 

parte de personas externas a su 

hogar y así mismo la tendencia a 

tener estrategias de afrontamiento 

negativas, como beber en exceso. 

Shields, 

Tonmyr, 

Hovdestad, 

Gonzalez, 

& 

MacMillan, 

(2020).  

Exposure to 

family violence 

from childhood 

to adulthood. 

Examinar la 

relación entre el 

historial de 

maltrato infantil de 

una persona y la 

incidencia del 

mismo en cometer 

actos de violencia 

doméstica 

Se encontró que hay una relación 

directamente proporcional entre la 

severidad y la frecuencia de 

exposición a la violencia 

intrafamiliar en edades tempranas 

y la tendencia a ejecutar actos 

violentos en la edad adulta en su 

entorno familiar y cercano. 

Además, se evidenció que las 

diferentes formas en las que se 

pueden generar los traumas tienen 

efectos acumulativos, entre el 

individuo más expuesto esté de 

pequeño a múltiples sucesos de 

abuso y/o Maltrato, en la adultez 

tendrá mayor tendencia a 

conductas desadaptativas. 

Thomas, 

Mederos, & 

Rodriguez 

(2019).  

“It Shakes You 

for the Rest of 

Your Life”: 

Low-Income 

Fathers’ 

Understanding 

of Domestic 

Violence and Its 

Impact on 

Children 

Explorar las 

concepciones de 

una grupo de 

paternidad 

responsable sobre 

la violencia 

doméstica y el 

impacto que esta 

tiene en los niños 

Los padres que hacen parte de los 

grupos de paternidad responsable 

son conscientes del impacto que 

tiene la violencia intrafamiliar en 

la infancia, debido a que también 

fueron víctimas, sobre todo de 

violencia física y saben reconocer 

el impacto que les ha causado 

tanto emocional como 

psicológicamente, pero se han 

comprometido con procesos de 

aprendizaje y crianza para romper 

con el ciclo de la violencia en su 

historia familiar. 

Toso, De 

Cock, & 

Maternal 

exposure to 

violence and 

Realizar una 

revisión 

sistemática para 

Se comparte la hipótesis de que 

una cantidad excesiva de estrés 

prenatal a causa de la violencia de 
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Leavey 

(2020).  

offspring 

neurodevelopme

nt: a systematic 

review. Paediatri

c and perinatal 

epidemiology. 

evidenciar la 

relación entre la 

exposición a 

violencia de pareja 

de mujeres 

embarazadas y los 

efectos que esto 

podría tener en su 

hijo en la etapa 

post natal. 

pareja puede generar efectos 

degenerativos en el neonato, 

aunque siguen desarrollándose 

estudios para tener la certeza de 

las áreas que más se pueden ver 

afectadas en el desarrollo 

neurológico del niño. La violencia 

intrafamiliar en estado perinatal 

también ha sido relacionada con 

terminación involuntaria del 

embarazo, lo cual tiene secuelas 

tanto físicas, como psicológicas 

en la mujer víctima relacionadas a 

la perdida. 

 

En la Tabla 3 se presentan los 12 artículos seleccionados después de realizar la revisión 

final de cada uno de los artículos preseleccionados, contiene información referente a los 

autores, su título, objetivo y resumen corto de los principales hallazgos. 

CONCLUSIONES 

La violencia intrafamiliar y de pareja se ha convertido en un problema de salud pública 

en el que es necesario considerar el impacto que tienen los sucesos violentos para la vida de 

la víctima, en la que se pueden desarrollar síntomas de TEPT, conductas de evitación, 

aflicción emocional, hiper-activación y manifestaciones somáticas, baja capacidad de 

adaptación sobre todo en las áreas relacionadas con el ámbito social y de pareja, por lo que 

su entorno relacional se puede ver afectado de manera directa al ser víctima de violencia 

intrafamiliar (Orrego, Hincapié, & Restrepo, 2020; (Fraser, 2020; Medina, Guayacundo, 

Encalada, & Estupiñán, 2020). 

Con lo que respecta a la interrelación entre la depresión y la violencia intrafamiliar 

existe una relación significativa entre las mujeres que reportaban sintomatología depresiva 

o que ya tenían un diagnóstico clínico de depresión y un historial de violencia intrafamiliar 
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y de pareja en el que primaba la violencia psicológica y secundaba la violencia física 

(Fraser, 2020; Medina, Guayacundo, Encalada, & Estupiñán, 2020). 

Además de las relaciones directas que se tienen con el desarrollo de patologías o 

enfermedades mentales, también hay hallazgos relacionados con la toma de decisiones 

impulsivas y con afectación en la percepción de señales de riesgo dentro de relaciones de 

pareja, ya que víctimas de violencia intrafamiliar tienden a desarrollar tolerancia a 

comportamientos agresivos por parte de sus cónyuges y a generar expectativas de su pareja 

que distan de lo que es sano dentro de una relación (Campo, Fehlberg, Natalier & Smyth 

2020). 

Las mujeres en estado de gestación deben ser población a la que se le priorice la 

atención y la activación de rutas de intervención ante presencia de violencia intrafamiliar 

debe ser inminente debido a que se ha encontrado que la violencia emocional en un 

contexto de violencia intrafamiliar puede ser considerado un factor de riesgo que tiene la 

capacidad de generar complicaciones asociadas a partos pretérmino, condiciones 

degenerativas en el feto y baja talla en el neonato, lo que en consecuencia pone en riesgo la 

vida de la madre (Campo, Fehlberg, Natalier & Smyth 2020; Toso, De Cock, & Leavey 

2020). 

Por otro lado, cuando se centra el foco en población infantil víctima de violencia 

intrafamiliar se encuentran afectaciones significativas en su vida escolar al tener altas tasas 

de absentismo, además se identifica que los niños que están inmersos en un contexto de 

violencia intrafamiliar son más propensos a ejecutar actos violentos hacia sus compañeros 

de escuela, posiblemente debido al aprendizaje social de las conductas violentas que se 

presentan dentro del contexto familiar y que busca extrapolar a otros contextos, en este 

caso, la escuela (Toso, De Cock, & Leavey 2020). 
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Además de esto, el rendimiento académico de los niños se ve afectado de manera 

considerable debido a que existe una clara relación entre el bajo rendimiento académico, las 

conductas agresivas del niño y el contexto de violencia intrafamiliar en el que el niño está 

inmerso, pues esta tangencialidad en las variables resulta en una mayor distractibilidad y 

comportamientos disruptivos dentro del aula que de manera directa tenían un impacto 

negativo en su desempeño académico(Armijos & Costa, 2017; Dababnah, Rizo, Campion, 

Downton & Nichols, 2018). 

 La relación filo-parental en un contexto de violencia intrafamiliar es una interacción 

que se ve afectada de manera notoria, al haber daños o fisuras en la relación entre la madre 

y sus hijos donde los sentimientos de comodidad, seguridad y confianza al hablar de temas 

fuertes pero necesarios, como la vida sexual, el consumo de drogas y la violencia, es 

significativamente menor dentro de un contexto de violencia intrafamiliar, además, cuando 

la violencia es bidireccional, es decir, cuando la madre es víctima y victimario a la vez, la 

comunicación con su hijo es significativamente menor, por lo que se crea una trayectoria de 

posible enfermedad relacionada a la falta de resiliencia y de habilidades sociales en el niño 

en desarrollo (Campo, Fehlberg, Natalier & Smyth 2020; Cabecinha, Montreuil, & 

Langevin, 2022). 

Sumado a lo anterior, los lazos filo-parentales de comunicación durante un proceso 

de separación con historial de violencia intrafamiliar, donde los hijos han sido testigos 

directos de actos violentos se rehúsan a compartir experiencias con sus padres y tratan de 

evadir el contacto directo con ambos, sin importar el rol que ejerzan como víctima o 

victimario, sin embargo, cuando la posición  socioeconómica de la familia es alta, la 

disminución de los lazos de comunicación filo-parental suele ser mínima (Cabecinha, 

Montreuil, & Langevin, 2022). 
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El factor de transmisión intergeneracional de la violencia describe la posible 

replicabilidad de conductas abusivas sobre sus futuros hijos, al ser víctimas de violencia 

intrafamiliar perpetrando el ciclo dentro de su familia. Las personas que fueron víctimas de 

violencia en el hogar en edades tempranas tienen tendencia a desarrollar practicas 

parentales fuertes y abusivas, como acudir a técnicas severas de castigo, que ellos creen 

normalizada debido a que fue parte de su crianza y la consideran útil y efectiva, además de 

que no cuentan con ninguna otra alternativa que demuestre los mismos resultados de 

corrección del comportamiento del menor (Neppl, Lohman, Senia, Kavanaugh, & Cui, 

2019). 

Por último, Lizarazo (2020) describió que la exposición a la violencia intrafamiliar es uno 

de los factores de riesgo más relevantes para el desarrollo de conductas delictivas, 

impulsivas y peligrosas en diferentes áreas de su vida, que concluyen en la continuación del 

ciclo de la violencia con sus parejas, en su entorno cercano por medio de actividades 

relacionadas a pandillas y consumo de drogas (Camacho, et al., 2020), además se ve 

también una tendencia al consumo de drogas en mujeres víctimas de violencia doméstica, 

aunque esta es meno incidente que en niños y adolescentes (Ogden, Dichter, & Bazzi 

2022). 

 La violencia intrafamiliar tiene una alta incidencia que resulta preocupante por la 

cantidad y gravedad las secuelas que puede dejar tanto en la mujer como en el infante 

víctima, a pesar de que en el contexto colombiano este tipo de actos violentos son penados 

y están castigados por políticas y leyes que condenan a  los victimarios, no ha resultado en 

una disminución notable de la incidencia del fenómeno, por lo que el endurecimiento de 

estas leyes no puede considerarse una solución y se deben explorar estrategias que permitan 

ahondar en las causas raíces del mismo para una mejor resolución y la creación de maneras 
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de afrontarlo que demuestren resultados a largo plazo, como propuestas robustas de 

prevención y de atención a las víctimas (De Alencar & Cantera, 2019; López & Rubio, 

2020). 

 Se ha demostrado que la activación económica por parte de las entidades de los 

gobiernos municipales ha servido como factor protector para mujeres que se veían como 

blanco de violencia debido a la depreciación de su trabajo y a la poca capacidad para 

aportar monetariamente para el sostenimiento del hogar y la familia, así mismo, cuando se 

les brindaba acceso a la educación a estas mujeres y a sus familias, la incidencia de actos 

violentos era sustancialmente menor, por lo que ya se hacen ostensibles dos focos de 

intervención que pueden ayudar para la disminución y la soñada erradicación de la 

violencia intrafamiliar (Iregui-Bohórquez, Ramírez-Giraldo & Tribín-Uribe, 2019)  

 

Con relación a lo expuesto anteriormente, es necesario resaltar que se están 

poniendo en marcha proyectos como el programa MUJER EMPRENDEDORA Y 

PRODUCTIVA activo desde Febrero de 2022 por la alcaldía de Bogotá, de la mano con la 

secretaría de desarrollo económico, que busca sobrellevar las brechas económicas 

generadas por la pandemia y así mismo empoderar a la mujeres de la ciudad para que 

puedan emprender y generar ingresos a partir de sus ideas y capacidades (Secretaría de 

Desarrollo Económico, 2022).  

Además de esto, otro de los factores claves para la prevención de este fenómeno es 

poder establecer normas claras dentro del lugar de convivencia para reducir el margen de 

problemas relacionados con desacuerdos en la gestión del hogar, por lo tanto, es 

fundamental poder constituir reglas que incluyan los derechos y los deberes de los que 
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comparten el mismo techo para poder establecer límites de conductas que pueden ser 

disruptivas y ser potencial material de conflicto.  

 Teniendo en cuenta lo expuesto dentro de la ley 1959, se puede concluir que 

se cuentan, por lo menos de manera teórica, con los medios para poder dar atención 

oportuna a delitos de violencia intrafamiliar, pero que quizás por desconocimiento de las 

víctimas, inacción de los entes municipales o por indiferencia por parte del entorno cercano 

de las víctimas, esta problemática sigue acrecentándose, aun cuando las contingencias por 

Covid-19 son cada vez menos estrictas. 

Finalmente, principales limitantes durante el desarrollo de este artículo es sin duda 

la falta de consenso frente a la información sociodemográfica otorgada por entes estatales y 

fundaciones en pro del bienestar de la mujer, esto denota una falencia en la gestión de la 

información del fenómeno para el desarrollo de acciones efectivas en la práctica y que por 

la dispersión de la información del contexto colombiano dificulta de manera considerable el 

rastreo de los artículos que resultan útiles para el desarrollo de la revisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECUELAS PSICOLÓGICAS DE VÍCTIMAS DE VIF 26 
 

REFERENCIAS 

Acosta, J., Rodriguez, J., & Cejas, M. (2017). Noticias sobre suicidio en los medios de

 comunicación. Recomendaciones de la OMS. Revista Española de Salud Pública,

 91. 

Amar, A., & Otálvaro, O. (2012). Estrés postraumático y capacidad de adaptación en

 víctimas de violencia de pareja. Psicología desde el Caribe, 29(2), 257-276. 

Armijos, M., & Costa, C. (2017). Repercusiones de la violencia intrafamiliar como factor

 de riesgo en el rendimiento académico. Journal of Science and Research: Revista

 Ciencia e Investigación. ISSN 2528-8083, 2(7), 23-29. 

Benavides, J. (2015). Factores de riesgo psicosocial asociado a la violencia intrafamiliar en

 trabajadores de una empresa cementera. Una iniciativa de la empresa privada. Tesis

 Psicológica, 10(2),150-161. 

Cabecinha, S., Montreuil, C., & Langevin, R. (2022). The role of maternal child

 maltreatment history and unsupportive emotion socialization in the intergenerational

 transmission of emotion regulation difficulties. Child Abuse & Neglect, 129,

 105661. 

Camacho, M., del Valle, A., González, G., Chacán, C., Aguiar, N., Nájera, G., & González,

 G. (2020). Violencia intrafamiliar y su repercusión en menores de la provincia de

 Bolívar, Ecuador. Revista Colombiana de Psiquiatría, 49(1), 23-28. 

Campo, M., Fehlberg, B., Natalier, K., & Smyth, B. (2020). Mothers’ understandings of

 ‘home’after relationship separation and divorce. Journal of social welfare and

 family law, 42(4), 461-477. 



SECUELAS PSICOLÓGICAS DE VÍCTIMAS DE VIF 27 
 

Chinome, O. (2014). Factores de riesgo que generan violencia intrafamiliar reportados en

 la comisaria tercera de familia del municipio de Yopal Casanare. [Tesis de

 pregrado no publicada] Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

Dababnah, S., Rizo, F., Campion, K., Downton, D., & Nichols, M. (2018). The

 relationship between children's exposure to intimate partner violence and

 intellectual and developmental disabilities: a systematic review of the literature.

 American journal on intellectual and developmental disabilities, 123(6), 529-544. 

De Alencar, R. & Cantera, L. (2019). Violencia de género en la pareja: Una revisión

 teórica. Psico, vol. 41 (1), pp. 116-126. 

De Lara, F., Martínez, V., Rodríguez, S. & Arguello, A. (2018). Violencia familiar como

 factor de riesgo en adolescentes que practican bullying. PsicoEducativa: reflexiones

 y propuestas, 4(8), 12-24.  

Del Pilar Fresco, M., Arrom, C., Suhurt, C. M. A., Arrom, M. A., & Capurro, M. (2018).

 Violencia y síntomas depresivos en estudiantes de Psicología. Memorias del

 Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, 16(1). 

Fernández, J., Echauri, A., Azcárate, M., Martínez, M., Siria, S., & López, J. (2020). What

 differentiates batterer men with and without histories of childhood family

 violence? Journal of Interpersonal Violence. 

Fiscalía General de la Nación. (2021). Informe de gestión 2020- 2021. Recuperado de: 

https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Informe-Gestion2020

 2021.pdf 

Forssell, M., & Cater, A. (2015). Patterns in child–father contact after parental separation in

 a sample of child witnesses to intimate partner violence. Journal of family violence,

 30(3), 339-349. 

https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Informe-Gestion2020
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Informe-Gestion2020


SECUELAS PSICOLÓGICAS DE VÍCTIMAS DE VIF 28 
 

Guirao, J. (2015). Utilidad y tipos de revisión bibliográfica. ENE, Revista de Enfermería.

 9(2) 

Iregui-Bohórquez, A. M., Ramírez-Giraldo, M. T., & Tribín-Uribe, A. M. (2019). Domestic

 violence against rural women in Colombia: The role of labor income. Feminist

 Economics, 25(2), 146-172. 

Kamody, C., Howell, H., Schwartz, E., Schaefer, M., & Thurston, B. (2020). A cross

 sectional examination of intimate partner violence and mother-child

 communication. Journal of Child and Family Studies, 29(5), 1363-1373. 

Lee, S., Begun, S., DePrince, P., & Chu, T. (2016). Acceptability of dating violence and

 expectations of relationship harm among adolescent girls exposed to intimate

 partner violence. Psychological trauma: theory, research, practice, and policy, 8(4),

 487. 

Congreso nacional de la república (2019) Ley 1959 de 2019. por medio de la cual se

 modifican y adicionan artículos de la Ley 599 de 2000 y la Ley 906 de 2004 en

 relación con el delito de violencia intrafamiliar. 20de junio de 2019. D. O No.

 50.990 

Lizarazo, J. (2020). Influencia de la Violencia Intrafamiliar en la Generación de Conductas

 Delictivas en Adolescentes de Colombia. 

López, O. (2017). La violencia económica y/o patrimonial contra las mujeres en el ámbito

 familiar. Persona y Familia, 1(6), 39-58. 

López, E & Rubio, D. (2020). Reflexiones sobre la Violencia Intrafamiliar y Violencia de

 Género durante la emergencia por COVID-19. Número Especial Desafíos Humanos

 ante el COVID (1) 



SECUELAS PSICOLÓGICAS DE VÍCTIMAS DE VIF 29 
 

Medina, M., Guayacundo, B., Encalada, A. & Estupiñán, M. (2020). Violencia intrafamiliar

 en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. CienciAmérica: Revista

 de divulgación científica de la Universidad Tecnológica Indoamérica, 9(2), 261

 267. 

Miranda, K., Domedel, C., Crockett, A., Azócar, E., & Thatcher, K. (2021). Growing up in

 the context of intimate partner violence: Experiences and meanings for adolescents

 in Chile. Child Abuse & Neglect, 120, 105220. 

Montoya, S., Romero B. & Jeréz, F. (2013). Mujer y desplazamiento de sí: sustratos

 socioculturales que soportan las redes de la violencia de género. Revista Facultad

 Nacional de Salud Pública, vol. 31 (2), 349-358.  

Neppl, K., Lohman, J., Senia, M., Kavanaugh, A., & Cui, M. (2019). Intergenerational

 continuity of psychological violence: Intimate partner relationships and harsh

 parenting. Psychology of violence, 9(3), 298. 

Ochoa, O., Restrepo, D., Zapata, S., Sierra, M., & de Galvis, T. (2019). Relación entre

 antecedente de maltrato en la niñez y comportamiento maltratador hacia los hijos.

 Itagüí, Colombia, 2012-2013. Revista Colombiana de Psiquiatría, 48(1), 17-25. 

Ogden, N., Dichter, E., & Bazzi, R. (2022). Intimate partner violence as a predictor of

 substance use outcomes among women: a systematic review. Addictive

 behaviors, 127 (1). 

Ospino, E., Vidal, V., Valencia, O & Oyuela, R. (2012). Pericias psicológicas y otros

 medios probatorios de las decisiones en las comisarías de familia de Bogotá: casos

 de violencia de pareja contra la mujer. Diversitas, vol. 8 (núm. 1), 85-99. 

ONU Mujeres (2021). Análisis comparativo 2019 y 2020, primer trimestre 2020 y 2021

 sobre la situación de las violencias basadas en género de población colombiana y



SECUELAS PSICOLÓGICAS DE VÍCTIMAS DE VIF 30 
 

 venezolana en el marco de la pandemia por COVID-19. Recuperado de:

 https://www.r4v.info/sites/default/files/2021

 08/VBG%20Maicao%20migrantes%202021%20UNW.pdf 

Organización Mundial de la Salud. (2002). Informe mundial sobre la violencia y la salud.

 Recuperado de: https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/

 world_report/en/abstract_es.pdf 

Organización Mundial de la Salud. (2020). Informe sobre la situación mundial de la

 prevención de la violencia contra los niños 2020. Recuperado de:

 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332450/9789240007154 

 spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Organización Panamericana de la Salud (2020) COVID-19 y violencia contra la mujer

 Lo que el sector y el sistema de salud pueden hacer. Recuperado de:

 https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52034/OPSNMHMHCovid1920000

 8_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Orr, C., Fisher, C., Bell, M., O'Donnell, M., Martin, K., Glauert, R., & Preen, D. (2022).

 Exposure to family and domestic violence is associated with lower attendance and

 higher suspension in school children. Child Abuse & Neglect. 

Orrego, S., Sierra Hincapié, G. M., & Restrepo, D. (2020). Mental disorders in the context 

of trauma and violence in a population study. Revista Colombiana de Psiquiatría, 49(4), 

262-270. 

Pereira, R., Loinaz, I., Hoyo, J. D., Arrospide, J., Bertino, L., Calvo, A., & Gutiérrez, M.

 M. (2017). Propuesta de definición de violencia filio-parental: Consenso de la

 sociedad española para el estudio de la violencia filio-parental (SEVIFIP). Papeles

 del Psicólogo, 2017, vol. 38(3) p. 216-223. 

https://www.r4v.info/sites/default/files/2021
https://www.r4v.info/sites/default/files/2021
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332450/9789240007154


SECUELAS PSICOLÓGICAS DE VÍCTIMAS DE VIF 31 
 

Ramírez, P., Ulloa, G., & López, V. (2012). Violencia emocional como factor de riesgo

 en la amenaza de parto pretérmino. Revista de Especialidades Médico-Quirúrgicas,

 17(1), 39-43. 

Rengifo, G., Carmona, G., & Baena, A. (2019). Análisis de las políticas públicas sobre

 violencia intrafamiliar en Colombia: Abordaje de acuerdo a la función y el sentido

 del fenómeno violento dentro la familia. Interdisciplinaria, 36(2), 97-110. 

Rivas, E., Bonilla, E., & Vázquez, J. (2020). Consequences of the exposure to abuse in the

 family of origin among victims of intimate partner violence in Nicaragua. American

 journal of orthopsychiatry, 90(1), 1. 

Robles, S. (2019). Disminución de la memoria de trabajo provocado por la violencia

 intrafamiliar en niños de 8 a 12 años. [Tesis de pregrado no publicada] Universidad

 San Ignacio de Loyola. 

Shields, M., Tonmyr, L., Hovdestad, E., Gonzalez, A., & MacMillan, H. (2020). Exposure

 to family violence from childhood to adulthood. BMC public health, 20(1), 1-15. 

Simón, Y., & Aznar, T. (2015). Violencia de pareja hacia las adolescentes y jóvenes

 atendidas en una consulta de anticoncepción e indicadores de riesgo. Revista

 Española de Medicina Legal, 41(3), 103-110. 

Thomas, A., Mederos, F., & Rodriguez, G. (2019). “It shakes you for the rest of your life”:

 Low-income fathers’ understanding of domestic violence and its impact on

 children. Psychology of violence, 9 (5), 564. 

Toso, K., De Cock, P., & Leavey, G. (2020). Maternal exposure to violence and offspring

 neurodevelopment: a systematic review. Paediatric and perinatal

 epidemiology, 34(2), 190-203. 



SECUELAS PSICOLÓGICAS DE VÍCTIMAS DE VIF 32 
 

Walton, S. M., & Pérez, C. A. S. (2019). La violencia intrafamiliar. Un problema de salud

 actual. Gaceta médica espirituana, 21(1), 96-105.  

World Health Organization. (2020). Addressing violence against children, women and

 older people during the COVID-19 pandemic: key actions, 17 June 2020 (No.

 WHO/2019-nCoV/Violence_actions/2020.1). World Health Organization. 

Zhicay, I., Segarra, T. & Lazo, F. (2018). Factores socioculturales que influyen en mujeres

 víctimas de violencia intrafamiliar. Killkana Sociales: Revista de Investigación

 Científica, 2(3), 187-196. 


	AGRADECIMIENTOS
	RESUMEN
	ABSTRACT
	SECUELAS PSICOLÓGICAS EN MUJERES Y NIÑOS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE PAREJA: UNA REVISIÓN.
	MARCO LEGAL DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN COLOMBIA
	JUSTIFICACIÓN
	OBJETIVOS
	Objetivo General:
	Objetivos Específicos:

	MÉTODO
	TABLA 1 Criterios de inclusión y exclusión

	RESULTADOS
	TABLA 1
	TABLA 3

	CONCLUSIONES
	REFERENCIAS

