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Resumen

El objetivo del presente trabajo fue realizar una revisión bibliográfica sobre 
los factores de riesgo de la violencia a la mujer por parte de su cónyuge, 
considerando que factores de riesgo son característicos o circunstancia 
que tienen la probabilidad de desarrollar algún efecto y/o consecuencias 
adversas. Se analizan las investigaciones que se han realizado sobre los 
factores de riesgo, los resultados de esta revisión permiten concluir que la 
violencia a la mujer es histórica ha permanecido y aún permanece en gran 
porcentaje oculta, porque la mayoría no denuncia por temor a sufrir más 
violencia. Los factores de riesgo para que ocurra la violencia contra la mujer 
es multifactorial por las características de la dinámica familiar de cada país. 
Los resultados de los estudios evidencian que los factores de riesgo de la 
violencia a la mujer se encuentran en el nivel macro estructural; exosistema, 
y microsistema. Además, se tiene diversas teorías y modelos que explican los 
factores que están asociados a la violencia contra la mujer.

Palabras clave: violencia a la mujer, factores de riesgo

Abstract

The objective of the present work was to carry out a bibliographic review on 
the risk factors of violence against women by her spouse, considering that risk 
factors are characteristic or circumstances that are likely to develop some 
effect and / or adverse consequences. The researches that has been carried 
out on risk factors is analyzed, the results of this review allow us to conclude 
that violence against women is historical and has remained, and remains, in a 
large percentage hidden, because most do not denounce for fear of further 
violence. . The risk factors for violence against women to occur is multifactorial 
due to the characteristics of family dynamics in each country. The results of 
the studies show that the risk factors for violence against women are found at 
the macro-structural level; exosystem, and microsystem. In addition, there are 
various theories and models that explain the factors that are associated with 
violence against women.

Keywors: violence against women, risk factors
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Introducción

El problema de la violencia a la mujer es un problema social de gran 
magnitud, porque las cifras se van incrementando. Según el Ministerio de la 
mujer, y poblaciones vulnerables (2019) En enero del 2019 el porcentaje de 
mujeres (87%) es mayor a lo registrado en el año 2018 (85%). La violencia a la 
mujer es un grave problema social y de salud, de acuerdo a la organización 
Panamericana de la Salud OPS, y por la Organización mundial de la salud 
OMS (2000), el Perú al igual que en los demás países de Latinoamérica, la 
violencia a la mujer se genera por el ambiente en que se desenvuelven, que 
puede ser por patrones culturales, sociales o religiosos.

Existen diversidad de factores que consideran a la mujer en mayor condición 
de vulnerabilidad, también explican que aquellas mujeres que tienen un 
nivel alto de educación son menos propensas a sufrir éste tipo de maltrato, 
Sin embargo, no las excluye de que alguna vez pueden ser sometidos a los 
mismos, Yllescas, Tapia y Flores (2018).

El factor de riesgo se define como cualquier característica de una persona 
o grupo que asociada a otras características o circunstancias tiene la 
probabilidad de desarrollar algún efecto o estar expuesto a un proceso 
mórbido; de ésta manera el factor biológico, ambiental, sociocultural, 
económico y/o de comportamiento puede generar una probabilidad de 
riesgo, sumándose unos a otros, Pita, Vila y Carpente (2002:46).

Por consiguiente, los factores de riesgo de violencia a la mujer, puede ser por 
el contexto económico, por la falta de recursos económicos y materiales, el 
contexto conyugal (diferencia de edades de la pareja, tiempo de violencia 
de la relación etc.) el contexto social (asistencia a reuniones sociales, consumo 
de alcohol) Ochoa (2002); así mismo la exposición a hechos de violencia, el 
entorno cultural donde se desenvuelve la mujer propicia la sufrir violencia, 
Condori y Guerrero (2010). De éste modo las características de la dinámica 
familiar, como las características de cada país puede constituir un factor de 
riesgo de violencia a la mujer. No obstante, en la revisión bibliográfica sobre 
el tema realizado se ha encontrado que existen muchas coincidencias en 
algunos resultados y en otras contradicciones.
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En éste contexto, el presente estudio ha tenido como objetivo, conocer 
los factores de riesgo de la violencia a la mujer por parte del cónyuge. Los 
factores que se encuentran relacionados a la violencia de la mujer son: Los 
bajos niveles de instrucción y los que tienen más nivel de instrucción tienen 
menos posibilidad de sufrir violencia de parte de su pareja, en tanto que las 
mujeres que han tenido experiencias de violencia durante la infancia tienen 
una mayor posibilidad de presentar violencia. Así mismo aquellas mujeres 
que participan en la toma de decisiones en actividades rutinarias en pareja, 
tienen una menor posibilidad de sufrir violencia de pareja en relación a las 
que no participan en la toma de decisiones. Los factores que se asocian con 
la violencia a la mujer son: el consumo de alcohol excesivo, los problemas 
de personalidad, el bajo nivel educativo, los ingresos económicos precarios, 
los problemas de desempleo, las experiencia anteriores de violencia, las 
relaciones de pareja conflictivas y el predominio masculino en la familia., Sélic, 
Pesjac y Kerns (2011), Abramsky y otros (2011), citado por Ambriz, Zonana y 
Anzaldo (2015).

En el primer meta análisis de Hotaling y Sugarman (1986) citado por Puente, 
Uvillos, Echeburúa y Páez(2016) basada en más de 50 investigaciones, agrupa 
aquellos indicadores que están relacionados con el incremento de la violencia 
por parte de la pareja en cuatro aspectos: Primero, factores consistentes o 
significativos, de tres estudios realizados hallaron el ser testigo de violencia 
en la infancia; Segundo, Factores inconsistentes y/o no existe un patrón de 
consistencia en diferentes estudios como son:  Experiencias de violencia, 
autoestima, nivel educativo, roles sexuales tradicionales, sexo, edad, raza, 
primer matrimonio; Tercero, Factores de riesgo, no consistentes o presentes 
en 30% de los estudios: estatus social,  el alcohol y los ingresos económicos., 
Cuarto,  factor con datos insuficientes (en menos de tres estudios) como: 
Religión, ocupación, pasividad y la fuerza del ego.

Método

Con el fin de obtener información sobre el estado de los factores de riesgo 
de la violencia a la mujer se ha revisado investigaciones desde el 2002 hasta 
el 2019, cabe resaltar que se tuvo solo en cuenta artículos científicos y tesis 
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relacionados únicamente a los factores de riesgo de la violencia a la mujer 
de parte del cónyuge o pareja, excluyendo estudios de violencia familiar y 
violencia en el noviazgo. El procedimiento realizado para la obtención de 
datos fue a través de la búsqueda en las bases de datos de la web, revistas 
de cielo, redalyc… en los estudios revisados la mayoría concuerda en señalar 
como factores de riesgo, las experiencias de haber sufrido violencia y el 
haber sido testigo de violencia, el consumo excesivo de alcohol por parte 
de la pareja, el bajo grado de instrucción, los ingresos económicos ínfimos,  
la prevalencia del machismo y  las pautas culturales prevalecientes en la 
relación de pareja. En base a las lecturas realizadas se hicieron los resúmenes 
de más de cincuenta trabajos de investigación y más cinco metas análisis de 
Puente et al y otros (2016), Vives, Gil, Carrasco, y Álvarez (2006), Vargas (2017) 
Menéndez, Pérez y Lorence (2013), y de Gómez (2013) para una adecuada 
comprensión se utilizó la perspectiva ecológica, lo que permitió comprender 
los diversos factores de riesgo que influyen y/o están asociados a la violencia 
de la mujer, a partir del año 2002 hasta la fecha.

Aspectos generales de la violencia a la mujer:

La violencia a la mujer de parte del cónyuge, es un problema social que ocurre 
a nivel mundial en todos los estratos socioeconómicos, pero se agrava en 
países subdesarrollados por las normas socioculturales imperantes. Así mismo 
la violencia a la mujer ha estado presente en toda la historia de la humanidad; 
sin embargo, su reconocimiento como problema social fue a partir del siglo 
XX. La Asamblea General de la Naciones Unidas en el año 1993 aprobó la 
supresión de la violencia hacia la mujer ONU (1994), citado por Vargas (2017).

La Violencia a la mujer se define, como cualquier comportamiento dentro de 
una relación íntima que causa daño físico, psicológico o sexual, Krug, Mercy, 
Dalberg y Zwil (2002), citado por Ambriz, Zonana y Anzaldo (2014). Estudios 
sobre la violencia a la mujer manifiestan que ésta es; una violación a los 
derechos humanos de las mujeres, un problema social y a la ves un problema 
de salud pública, una gran limitación para el desarrollo y una amenaza para la 
calidad de vida de las familias, porque una sociedad que busca el desarrollo 
y el bienestar de la población no puede permitir tanta violencia que va en 
escala hacia la muerte de las mujeres, que se llama feminicidio, Oblitas (2009).

El problema de la violencia a la mujer, es un hecho altamente prevalente, 
porque pone en peligro el bienestar de la familia, Alvarado, Salvador, Estrada 
y Terrones (1998). La conducta violenta, considerada como el uso de la fuerza 
física para la solución de los problemas intrafamiliares ocurre cuando existe un 
desequilibrio de poder en las parejas o cónyuges, ya sea en forma constante 
o momentánea, sometiendo de ésta manera a la mujer a daños físico, 
psicológico, económico etc. Además, el problema de la violencia a la mujer 
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no solo afecta el bienestar de la mujer, sino también a todos los integrantes 
de la familia.

El ciclo de la violencia a la mujer ocurre en tres fases; La primera tiene el 
nombre” Acumulación de Tensión”, que constituye el inicio de la violencia, 
que se caracteriza por la ocurrencia de la violencia de baja intensidad, pero 
que va acumulando tensión en la pareja hasta que ocurre la segunda fase 
denominada “Episodio Agudo”, ésta fase se caracteriza por una violencia 
grave y luego tendría lugar la tercera fase, llamada de “Calma o Luna de 
Miel”, en la que el cónyuge o pareja se muestra arrepentido y promete que 
no volverá a maltratar a la mujer, Walker(1979), citado por Navarro(2009)  de 
ésta forma el  ciclo de la violencia a la mujer se repite una y otra vez, llegando 
a sufrir violencia por su pareja durante muchos años, sobre todo cuando son 
jóvenes ( de 29 a 49 años aproximadamente) y que va descendiendo según 
como avanza su edad.

Los Tipos de Violencia a la Mujer.

La violencia psicológica es la primera en aparecer en el ciclo de la violencia 
conyugal, sus manifestaciones no están precisadas en indicadores concretos 
y precisos, Buendía, Ponce, Irigoyen, y Álvarez (2009), citado por Gonzales, 
Ponce, Landgrave, , Baillet, Munguía y Jáuregui (2013).Sin embargo la violencia 
física es un hecho concreto, se puede percibir la frecuencia y prevalencia, 
así mismo la violencia económica puede manifestarse como estructural 
o indirecto, porque se tiene una inclinación cultural hacia el dominio y 
control económico por parte de la pareja. Referente a la violencia sexual, 
está relacionado al abuso psicológico, éste tipo de violencia se relaciona 
a consecuencias negativas en la salud reproductiva como embarazos no 
deseados, enfermedades de transmisión sexual, Buendía et al. (2009), citado 
por Gonzales et al. (2013).

Resultados

Los factores de riesgo de violencia a la mujer

En el estudio realizado en Córdova, España hallaron como factor de riesgo 
para la violencia a la mujer, el nivel de estudios (43.31 % tenía primaria, 22.75% 
no había cursado ningún tipo de estudios, el 16.16% secundaria y un 13.77% 
estudios superiores), la zona de residencia (71.8% nivel bajo, muy bajo) y el 
grado de disfuncionalidad familiar leve y grave. Castro, Vásquez, Castro y 
Pérula (2006).
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La violencia a la mujer está determinado por diversidad de factores, como es 
los de causalidad primaria (pautas culturales que preservan la desigualdad 
entre los géneros), los que incrementan la probabilidad (tales como los factores 
estresantes, económicos, laborales, sociales y abuso del alcohol). Y los que 
contribuyen a la perpetuación (como la falta de una legislación adecuada, 
falta de capacitación del personal de salud y de la policía nacional para 
atender los casos) Corsi (2006), citado por Prada (2012).  Así mismo, los factores 
de riesgo asociados a la violencia contra la mujer por su pareja en Perú, 2004-
2007, fueron: El bajo nivel de instrucción, el estado civil conviviente, la baja 
situación económica, el consumo excesivo de alcohol por parte de la pareja 
y el antecedente del padre que haya maltratado a su madre, Caballero, 
Alfaro, Núñez y Torres (2009).

Para explicar el problema de la violencia a la mujer, se analiza las variables 
o factores asociados a ella, como es los factores sociales, donde está 
considerado los antecedentes de la violencia y la transmisión de generación 
en generación como algo constante que se repite en las familias, Condori 
y Guerrero (2010). En el estudio de frecuencia, factores de riesgo y tipo de 
violencia intrafamiliar en la ciudad de México, identificaron la presencia de 
violencia psicológica, física, económica, y sexual y como factor de riesgo 
de la violencia, el antecedente de violencia en la infancia Gonzales, Ponce, 
Landgrave, Baillet, Munguía y Jáuregui (2013). En la investigación la violencia 
en la pareja, las variables asociados fueron el bajo nivel socioeconómico, los 
que tienen menos recursos, las parejas más jóvenes, el estado civil conviviente, 
experiencias de malos tratos en la infancia, el consumo abusivo de alcohol, 
los que tienen actitudes de justificación de la violencia y los que tienen menos 
habilidades para resolver conflictos. Moreno (1999)

La violencia contra la mujer está asociada al fenómeno del machismo y a 
las pautas culturales prevalecientes en las relaciones de pareja dentro de la 
familia. Expresan una situación de poder que usufructúa el varón al interior de 
la familia, generado por la cultura patriarcal que modela lo que deber ser un 
hombre y lo que debe ser mujer en el masculino y femenino, Oblitas (2009).  
En el estudio realizado factores de riesgo asociados a la violencia física hacia 
la mujer en el Perú, son : el mayor riesgo fue que la pareja consume alcohol 
con frecuencia, que la pareja le controle las visitas de familiares y amistades;  
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antecedentes de agresión física del padre hacia la madre, ser de estado civil 
conviviente, tener mayor nivel de instrucción que la pareja, desbalance en la 
toma de decisiones y otros factores como la comunicación y el respeto en la 
pareja son factores protectores. La violencia contra la mujer está asociada 
al fenómeno del machismo y a las pautas culturales prevalecientes en las 
relaciones de pareja dentro de la familia, Blitchein (2012).

En el estudio realizado de factores asociados a la violencia doméstica en mujeres 
mexicanas vistas en el primer nivel de atención, se identificó como factores de 
riesgo para la violencia a la mujer de parte de su pareja el consumo excesivo 
de alcohol, depresión problemas de personalidad, bajo nivel de instrucción, 
bajos ingresos económicos, desempleo de la pareja, experiencias anteriores 
de violencia, relaciones de pareja conflictiva y predominio masculino en la 
familia, Selic, Pesjac, Kersmik (2011); Abramsky, Watts, García, Devties,  Kiss, 
Ellsberg (2011), citado por Ambriz, Zonana y Anzaldo (2014). En otro estudio 
realizado de violencia de pareja en mujeres, realizada en México, hallaron 
que los factores de riesgo son: Los bajos niveles de instrucción, experiencias 
de violencia desde la infancia, consumo permanente de alcohol de parte 
de la pareja, limitada capacidad para la toma de decisiones en actividades 
cotidianas y la presencia de estereotipos de género rígidos y tradicionales. 
Jaén, Rivera, Amorin y Rivera (2015).

En la investigación de violencia intrafamiliar y factores de riesgo asociados 
en mujeres afrodescendientes de la ciudad de Cartagena, Colombia. 
Identificaron como factores de riesgo de violencia en la familia de la mujer y de 
su esposo, los roles diferenciados entre el varón y la mujer, el consumo excesivo 
de alcohol de parte del cónyuge, la falta de recreación y los problemas de 
disfuncionalidad familiar, Díaz, Arrieta y Gonzales (2015).

Por otra parte, en el estudio de violencia de pareja, realizado en Cancún por 
Sandoval, Jiménez, Rovira, Vital y Pat. (2016), identificaron como factores de 
mayor riesgo, los antecedentes de violencia con OR: 5.9 y el consumo de alcohol 
por parte de la pareja con OR: 12,38.  En tanto que el nivel socioeconómico 
bajo con OR: 0,384 y estar en unión libre o convivientes con OR: 0,507, fueron 
factores relacionados con menor violencia de pareja. En otro estudio titulado 
factores de riesgo asociados a la violencia sufrida por las mujeres en la pareja: 
una revisión de meta análisis y estudios recientes realizados en España, hallaron 
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como factores de riesgo a la mujer: el nivel socio comunitario, el bajo nivel de 
instrucción, el bajo desarrollo económico del país, escasas deudas sociales, 
la cultura del honor y las culturas masculinas. En el nivel personal se tiene, 
bajos ingresos económicos, ser menor de edad, más hijos, la depresión, el 
miedo y el consumo de alcohol se asocian a tener mayor riesgo de violencia; 
y con menor consistencia los factores de riesgo fueron: La mayor duración de 
la relación, el embarazo y menos satisfacción con la pareja, Puente, Uvillos, 
Echeburúa y Páez (2016). Además, los factores de riesgo que facilitan la 
violencia a la mujer es: la interiorización de los roles de las normas rígidas, un 
estatus socioeconómico bajo, la dependencia económica y el aislamiento 
social de la mujer por parte de la pareja, Rodríguez (2016).

En el estudio realizado en Argentina, sobre los factores que incrementan el 
riesgo en la pareja identificaron diversas teorías desde diferentes perspectivas 
como la psicológica, sociológica y feminista, que permite comprender las 
razones del porqué la mujer sufre violencia de pareja, como son los siguientes: 
Desde la perspectiva sociológica, centra su análisis en los recursos, porque 
algunos exploran los recursos del entorno familiar y los recursos personales.  En 
este sentido se propone que el acceso y la disponibilidad de recursos facilitan 
el empoderamiento de las mujeres, reduce la probabilidad de sufrir violencia. 
Contrariamente algunos consideran, que ello puede ser fuente de conflicto y 
violencia. La bibliografía revisada resalta, sobretodo la influencia de los recursos 
educativos, económicos, sociales y laborales. Cunradi, Caetano, Schaefer 
(2002) citado por Safranoff (2017), por consiguiente, el autor señala que los 
recursos educativos son predictores de la violencia que la situación laboral. 
No obstante, otros investigadores indican que el estatus ocupacional y los 
ingresos económicos son factores de riesgo más significativos de la violencia 
que el grado de instrucción, Capaldi, Knoble, Short y Kim (2012), citado por 
Safranoff (2017).

A nivel familiar se resalta la importancia de la familia, los escasos recursos 
económicos y sociales, generan a las mujeres a sufrir violencia por la 
condición en la que se encuentra inmersas. En un estudio en ocho ciudades 
Latinoamericanas y en Madrid, Cunradi et al.0 (2002) y Vest et at (2002) en 
EEUU; Hindin y Adai (2002) entre otros citado por Safranoff (2017) precisan que 
la violencia a la mujer se da en todas las clases sociales, pero es más común 
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y severo en los niveles socioeconómicos bajos. En el aspecto personal varios 
autores han demostrado que las mujeres más educadas tienen menor riesgo a 
sufrir violencia: Thompson et al (2006) en EEUU; Jewkes et al (2002) en Sudáfrica, 
Koenig et al (2003) en Uganda, Bates et al (2004) en Bangladesh, Flake (2005) 
en Perú, citado por Safranoff (2017). Es decir que las mujeres con escasos 
recursos personales como bajo grado de instrucción, desempleados y jóvenes 
tienen mayor probabilidad de sufrir violencia de part6e de su cónyuge.

En lo que respecta al nivel del contexto comunitario, explica como objeto de 
estudio, el contexto, planteando que el riesgo de la violencia a la mujer es 
mayor en barrios y/o comunidades con escasos recursos y mayor inestabilidad 
económica y a la vez en mujeres con bajos niveles de pobreza. De acuerdo a 
la perspectiva feminista, la violencia a la mujer es debido al patriarcado.

En cuanto a la perspectiva psicológica, parte de las características individuales 
de la víctima y del agresor, como es las deficiencias de habilidades psicosociales 
en los aspectos de comunicación, empatía, y asertividad puede favorecer a 
que ocurra mayor violencia.  Por otra parte, la victimización en la familia de 
origen, fue una variable relevante para explicar la violencia hacia la mujer 
desde la perspectiva psicológica basada en la teoría del aprendizaje social y 
de la transmisión intergeneracional. Finalmente, la violencia a la mujer no es 
resultado de un solo factor como remarca Heise (1998), sino es resultado de 
complejas interrelaciones sociales, culturales y contextuales.

Dos meta análisis hallaron una asociación entre la violencia a la mujer y 
presenciar o experimentar violencia familiar en la infancia Riggs, Culfield y 
Street, (2000); Stith, Rosen, Middleton, Buch, Lundeberg y Carlton (2000), 
citado por Puente et al. (2016).Ochenta y los estudios encontraron que en 
las relaciones familiares y de pareja, las mujeres tienen mayor riesgo de sufrir 
lesiones graves como heridas y golpes (Aichen, 2000) citado por Puente et al 
(2016), así mismo las experiencias de haber sido testigo de violencia, tienen 
más probabilidad de ser víctima de violencia en la adultez (Riggs et al, 2000, 
Schumacher, Feldban, Smith y Heyman, 2001), citado por puente et al (2016).

Referente a los factores culturales de violencia a la mujer. La cultura en que 
se desenvuelve la mujer desde la niñez ha influenciado en su comportamiento 
y en su forma de pensar, la persistencia del machismo es uno de los mayores 
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problemas de la violencia a la mujer. La cultura está constituida por valores, 
prácticas, relaciones de poder, proceso social que se interrelacionan en las 
vidas de las personas, creando patrones culturales, que no son estáticos, sino 
que fluyen y cambian a través del tiempo. En éste proceso existen actitudes o 
conductas que perpetúan y generan prácticas de violencia basada en género 
en las que se considera a niñas, adolescentes, y mujeres como subordinados. 
De éste modo los estereotipos para cada sexo influyen de manera directa en 
el crecimiento del hombre y de la mujer, asignándoles diferentes actividades 
para niños y niñas que van desde su forma de vestir hasta los juegos, Yllescas, 
Tapia, Flores (2018).

Por otra parte, el androcentrismo y el patriarcado, de acuerdo a los mitos 
y creencias descritas, ubica al hombre en el centro de todas las cosas, 
considerando como un modelo a seguir y que las mujeres deben seguir los 
pasos marcados por los hombres, Equipo técnico del Departamento de 
Planificación y Gestión por la equidad social y de género del Cantón, Cuenca 
(2018), citado por Yllescas et al. (2018). Lo descrito invisibiliza la opinión y las 
necesidades de las mujeres cayendo en la subordinación de los hombres. 
Cuando se trata de género, se hace referencia a una categoría que nos 
permite analizar las relaciones sociales, culturales, políticas y familiares que 
se dan entre los hombres y mujeres por lo que género de acuerdo en que se 
desarrolla, donde se produce una desigualdad porque se establecen roles 
diferenciados y propios de casa sexo; la mujer para ser ama de casa, mientras 
que los hombres son considerados como jefes del hogar. Las relaciones de 
género, constituye relaciones que se construyen en la sociedad de acuerdo a 
su cultura y costumbres por ello en la actualidad se viene propiciado generar 
una igualdad de género. No obstante, en una sociedad machista es difícil 
tratar de cambiar esquemas que han sido impuestos en la sociedad desde la 
infancia.

Los autores concluyen que los factores socioculturales que influyen en la 
violencia a la mujer son: Los patrones de crianza que las mujeres tienen desde 
la infancia y el ambiente en el que se desarrollaron: La conducta violenta es 
aprendida en el hogar, cuyos integrantes lo repiten posteriormente, Espinoza, 
Morales, et, al. (2001), citado por Yllescas et al. (2018), Lo que conlleva a que se 
perpetúe éste tipo de problemas en la sociedad. Por consiguiente, se puede 
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decir que, las costumbres y la cultura de cada familia influyen de manera 
directa en el comportamiento de los integrantes de la familia.

Modelos que explican los precedentes de la violencia a la mujer.

Para comprender la violencia a la mujer, se tiene los siguientes modelos.

Modelo Ecosistémico de Belsky (1993), que fundamenta el problemas de la 
violencia a la mujer basándose en cuatro niveles: Individuales y ontogenéticos, 
donde se ubica la historia personal de cada individuo, de su comportamiento y 
relaciones; Microsistema, que es el contexto inmediato donde se desenvuelve 
la mujer, es decir la dinámica familiar; Exosistema, se encuentra las instituciones 
sociales  como educación, salud y trabajo y el Macrosistema donde se 
encuentra los valores, la cultura, el género y las creencias, Moreno(2009), 
Fernández y Pérea (2008) y Artiles, Navarro y Manzano( 1998), citado por . 
López (2011).

Modelo Ecológico de Corsi (1994), considera como niveles de influencia de 
violencia a la mujer a los factores individuales, como historia familiar y los 
factores biológicos la impulsividad del hombre. Los factores Interpersonales: 
se encuentra los familiares y los de pareja. Entre los familiares considera la 
educación y la organización familiar jerárquica, a nivel de pareja, los grados 
de instrucción cursados y los ingresos económicos. En los factores sociales, las 
normas y las políticas públicas y los factores comunitarios condicionados por 
el contexto en que viven, Carrizo (2008), Corsi, 2005; Calquín y Chávez (2009), 
citado por (López) (2011.)

Modelo Multinivel de Heise, Elleberg, Gottemueller (1,999), presenta como 
factores de influencia de violencia a la mujer, basándose en cuatro aspectos: 
L a sociedad, la comunidad, las relaciones y el agresor que ha sido testigo de 
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violencia y explica que el problema de la violencia a la mujer responde a ésta 
diversidad de factores. Cacique y Ferreira (2009; Nóblega y Muñoz (2009), 
citado por López (2011).

Modelo de Transmisión Intergeneracional, basado en Pollack (2002), el autor 
explica que el comportamiento agresivo se transmite por el aprendizaje o 
imitación de los padres, es decir el aprendizaje del agresor y de la víctima 
proviene se sus relaciones con la familia de origen.

Teorías en que se sustenta la Violencia a la Mujer

En base al proceso histórico, el estudio científico del maltrato a la mujer por 
parte de su pareja en la década del 70 se podía identificar las características 
comunes entre las mujeres maltratadas como causa del maltrato, empezando 
a reflejarse en las bibliografías que el resultado es lo realmente común en 
todas las victimas (Walker, 1979) citado por Navarro (2009). Por consiguiente, 
las primeras teorías que aparecieron fueron de tipo unicausal, señalando 
como características específicas su propio masoquismo, sus características 
personales (como es su dependencia emocional, trastornos psicopatológicos, 
etc.). Estas teorías justifican culpar a la víctima del maltrato y justificar al agresor. 
Posteriormente se pasó a explicar a través de otras teorías también de tipo 
unicausal justificando al agresor como un hombre con problemas de estrés, 
adicción de alcohol, frustración por lo que no es responsable de su conducta 

Por otra parte, en la década de los 70, la teoría considera que el origen se 
sitúa en la necesidad de los hombres de controlar a la mujer para mantener 
su superioridad y dominación sobre la mujer. Por otro lado, Brewster (2002), 
explica el fenómeno de la violencia a la mujer desde el tipo unicausal hasta 
la confluencia de diversos factores, a los que clasifica en tres categorías 
principales: psicológico sociológico y perspectiva feminista; por otro lado, 
están las teorías del porqué las mujeres permanecen en una relación violenta 
tales como la teoría de la indefensión aprendida, el síndrome de la mujer 
maltratada, el ciclo de la violencia entre otros.

Las teorías psicológicas, consideran las causas de la violencia a variables de 
tipo psicológico como puede ser problemas de personalidad y psicopatologías, 
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experiencia de abuso en la infancia. Las teorías sociológicas, surgieron como 
respuesta al debate público que propició el movimiento feminista., dentro de 
éste grupo de teorías, se tiene la teoría familiar sistémica que se fundamenta 
en la responsabilidad de todos los miembros de la familia, quienes tienen el 
mantenimiento de dinámicas violentas así también se tiene el valor de la 
transmisión intergeneracional de los patrones aprendidos. Esta teoría transmite 
que el varón y la mujer son víctimas de la violencia establecida, idea que ha 
sido utilizada en muchas investigaciones. Además, en estas teorías sociológicas 
se tiene la teoría del aprendizaje social de Bandura y Ross (1961) citado por 
Navarro (2009) esta teoría considera que la trasmisión intergeneracional de 
la violencia tiene un papel importante en el establecimiento de dinámicas 
violentas en la pareja. Por consiguiente, la violencia y/o el maltrato es una 
conducta que se aprende por observación y que perdura si es reforzada en 
términos de beneficios como es la sumisión de la pareja Brewster (2002) citado 
por Navarro (2009).

La teoría de los Recursos de Goode, 1971:

Se sustenta en que la fuerza o amenaza es el que controla todos los sistemas 
sociales, por consiguiente, un reflejo de ella se da en la pareja en el uso de la 
fuerza entre sus miembros. Como siempre los hombres han sido los que han 
podido disponer de más recursos económicos que las mujeres, han sido los 
beneficiados del poder y de la toma de decisiones en la familia. Sin embargo, 
Goode manifiesta que los que disponen de mayores recursos no tienen 
necesidad de usar la fuerza, en tanto que los que tienen menos recursos 
económicos, sociales y personales hacen uso de la fuerza como forma de 
control y de dominio a los otros, lo que estaría indicando que la violencia 
ocurre con mayor incidencia en las familias de situación socioeconómica 
baja.

La teoría del Intercambio:

Se basa en un sistema de costos y beneficios, resaltando que todo sistema 
social estaría equilibrado por el intercambio de servicios y beneficios, como 
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puede ser el amor, el sexo y el dinero, que se logra a través de unos servicios 
o costos entre los cónyuges o parejas en forma mutua. Por consiguiente, la 
violencia ocurrirá cuando uno de los miembros de la pareja intenta conseguir 
a través de la fuerza los beneficios que espera del otro. En este contexto la 
mujer violentada accedería a satisfacer los deseos del otro con el objetivo de 
evitar la violencia, propiciando el establecimiento de un patrón de refuerzo 
en los cónyuges, Brewster (2002) citado por Navarro (2009).

Teorías multifactorial del maltrato a la mujer:

Las teorías que explican la violencia a la mujer no es solo por la existencia de 
un factor, sino de muchos factores complejos a este grupo de teorías se les 
denomina con perspectiva ecológica y fundamentar que la violencia a la mujer 
está influida por muchas situaciones propias del agresor y de la víctima, de sus 
familias y del entorno social que les rodea y de las variables socioculturales a 
nivel general y de toda la sociedad en conjunto. La perspectiva ecológica ha 
sido sustentada por varios autores que abordan el problema de la violencia a 
continuación se describe una de ellas.

El Modelo Ecológico de Heise (1988), surge de la revisión bibliográfica de los 
estudios realizados en las universidades de EEUU desde distintas disciplinas 
como de la psicología, antropología, sociología y estudios comparativos 
transculturales, la autora intenta integrar todas ellas para una comprensión 
de las causas que genera la violencia a las mujeres Navarro (2011). Para cual 
toma como base el modelo de Belsky (1980). Heise dibuja una matriz de círculos 
concéntricos a través de los cuales explica el origen de la violencia contra la 
mujer. A través de la diversidad de factores personales y contextuales que 
influyen en la aparición de la violencia. De este modo los círculos representan 
un nivel de influencia como es la:

Primero; La historia personal. - Donde se encuentra los factores asociados al 
desarrollo individual. En este proceso son pocos los factores que permiten 
explicar que una mujer puede ser víctima de violencia en ese sentido el grado 
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de instrucción, el abuso excesivo de alcohol, las ocupaciones entre otros no 
parecen ser consistentes al momento de explicar los riesgos que influyen en 
la mujer. En cambio, en caso de los hombres se encontró dos indicadores 
que son producto de la violencia a sus parejas como el hecho de haber sido 
testigo de violencia doméstica en la infancia y haber sufrido maltrato directo 
en la niñez.

Segundo; Microsistema, se refiere a los factores de riesgo que provienen de las 
relaciones entre los miembros de la familia, que en este caso sería el modelo 
tradicional de familia basado en el modelo patriarcal, además la dominación 
masculina, el control económico del hombre y su supremacía en la toma de 
decisiones.

Tercero; Ecosistema, lo conforma la comunidad, las estructuras sociales 
formales o informales que influyen en el individuo y su comportamiento, así 
los desencadenantes de la violencia son: el bajo nivel socioeconómico, el 
desempleo, el aislamiento social de la mujer y su familia.

Cuarto; Macro sistema es el nivel más general que integra a las anteriores y 
que influye sobre todas ellas como un problema eminentemente social los 
siguientes factores como la organización de la familia basada en el patriarcado, 
el sentido de derecho de propiedad sobre la mujer y la justificación de la 
violencia como forma de resolución de conflictos, Navarro (2011).

Teoría General de Sistemas

Esta teoría explica que un sistema establece nexos y relaciones entre sus 
partes o elementos en donde, cumple una función determinada y la función 
es la suma de las partes de un todo. Aplicado ésta teoría a la familia, la pareja 
y/o cónyuge es un   subsistema, que existe dentro de un sistema. Sin embargo, 
cabe resaltar que ambos son sistemas abiertos que funcionan como un todo 
único que tiene una estructura interna que interrelaciona los elementos que 
lo determinan y donde está presente un orden dinámico de partes y procesos 
que intercambian energías o informaciones con el ambiente que le rodea. 
El conjunto de elementos se puede descomponer en partes, como es la 
relación entre los cónyuges, considerando que la violencia a la mujer de 
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parte del cónyuge es debido a complejas interacciones entre los sistemas, 
comprendiendo que la violencia a la mujer está determinada por el conjunto 
y/o diversidad de factores, López, (2011).

Teoría de Género

Explica como las estructuras de las organizaciones sociales, privadas, públicas, 
personales, colectivas, judiciales, religiosas, comunitarios, se sustentan en 
ideologías basadas en la diada Poder-subordinación, que estructuran y 
configuran las relaciones en la pareja e integran los estereotipos, creencias, 
valores, juicios y espacios de actuación que legitiman las desigualdades o 
inequidades en las relaciones hombre, mujer. López, (2011).

Teoría Sociocultural de Vigotsky

Considera que el ser humano, es producto del proceso histórico, del ambiente 
social y cultural, y entre sus principios se tiene:

• La unidad e interrelación de la actividad-Comunicación, es decir   el 
contexto y/o circunstancia social se transforma en psicológico, en un 
proceso de lo externo hacia lo interno.

• La interrelación dialéctica entre lo biológico, social y psicológico.

• La unidad contextualizada entre lo afectivo y lo cognitivo: la situación 
social de desarrollo, siendo su unidad de análisis la vivencia.

La vivencia considerada como una unidad psicológica de análisis en donde 
se expresa lo que el ser humano experimenta, las influencias que recibe y lo 
que el propio sujeto aporta en función del nivel de desarrollo, López (2011). 
Las condiciones internas como las ideas, los pensamientos y reflexiones se 
han formado de éstos proceso de interacción histórica precedente y a su 
vez condicionan el carácter de las influencias de otras condiciones externas 
posteriores, Fernández (2003), citado por López (2011).
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Teoría de las Representaciones Sociales

Fundamenta que la reproducción de la violencia a la mujer, es debido a 
que se producen y determinan comportamientos que se adquieren en la 
convivencia diaria de la familia (Rodríguez y Córdova, 2009), citado por Jaén, 
Rivera, Amorin y Rivera (2015.)

del consumo.

Discusión

La violencia a la mujer es un problema social y de salud, ocurre en todos 
los países del mundo, pero es mucho más en los países subdesarrollados y 
afecta no solo a la mujer víctima, sino a todos los integrantes de la familia, 
de ahí la importancia de conocer los factores de riesgo que influyen y/o que 
están asociados a la violencia la mujer por parte de cónyuge o pareja. Dentro 
de los factores de riesgo, basándonos en el modelo ecológico, nivel macro 
el contexto internacional (globalización) y la realidad nacional (realidad 
nacional y regional) están asociadas a la violencia de la mujer.

En los factores de riesgo individual; se tiene a mujeres jóvenes, de estado civil 
conviviente, y que hayan tenido antecedentes de violencia en su familia, 
lo que coincide con algunos estudios realizados, como de Safranoff (2017) 
cuando explica, “que los niños que viven en un ambiente violento son más 
vulnerables a ser víctima de algún tipo de violencia y a la vez están predispuestos 
a convertirse en potenciales víctimas o perpetuadores de la violencia en la 
adultez. Asimismo, en cuanto al estado civil explican que la exposición de la 
mujer a la violencia conyugal es mayor cuando son convivientes que casados. 
Abramsky et al (2011) y Cui et al, (2010), citado por Safranoff (2017). 

En el factor de riesgo social, el excesivo consumo de alcohol está asociado a 
la violencia contra la mujer. Al respecto se tiene diversos estudios que explican 
que los varones que consumen alcohol frecuentemente son más propensos 
a violentar a sus parejas. Coleman y Straus (1983), Hotaling y Sugarman (1986) 
y Feingold y Capeldi (2008), citado por Safranoff (2017). Mientras algunas 
investigaciones señalan que el efecto es pequeño, White (2002), citado por 
Safranoff (2017). Otros consideran como uno de los más fuertes predictores 
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de violencia hacia la mujer, Coker Smit, Mekeown y King (2000) citado por 
Safranoff (2017). En general se ha percibido en muchos estudios, que el 
consumo de alcohol por parte del cónyuge es un factor de riesgo significativo 
para la violencia psicológica y física de la mujer. No obstante,  Heise (1998) 
aclara que el consumo de alcohol actúa como deshinbidora al aumentar 
la probabilidad de que se produzca agresiones,  sin embargo hay hombres 
alcohólicos que no violentan a sus cónyuges y a la vez no todos   sus parejas son 
alcohólicos, por lo que el consumo excesivo del alcohol puede actuar  como 
riesgo al  sumarse con otros factores ,  pero eso no  significa, que el consumo 
de alcohol (solo) sea la causa de la violencia  a la mujer, sino, condicionado 
o integrado a otros factores (Alencar, Rodríguez y Cantera, 2012), citado por 
Rodríguez(2016)

En los factores familiares en la mayoría de los estudios revisados se tiene los 
antecedentes de violencia en la familia y haber sido testigo de violencia en la 
familia de origen, Almeras y Calderón (2012), citado por Mejía et al (2019) .Así 
mismo, el  antecedente de violencia del padre hacia la madre es un factor 
de riesgo en la mayoría de los estudios revisados en diversos países del mundo, 
que según la teoría del Aprendizaje social de Albert Bandura ésta asociación 
se fundamenta porque aquellas mujeres que de niñas fueron testigos de 
violencia entre sus padres, aprenden que la violencia  en las relaciones entre 
los cónyuges es natural, y por consiguiente es más probable que en lo  futuro 
sufran similar violencia.

En los factores de riesgo económico, se considera el estatus ocupacional 
y los ingresos económicos como factores de riesgo más significativos de la 
violencia a la mujer, que el grado de instrucción, Capaldi, Knoble, Shortt y 
Kim (2012), citado por Safranoff (2017). Por otra parte, cabe resaltar que en 
muchos estudios revisados como de Blitchein y Reyes (2012) afirman que las 
familias de situación económica pobre es un factor de riesgo de la violencia 
a la mujer, contrariamente en otros dicen, ser de un estrato socioeconómico 
bajo es un factor protector como lo hallado por Sandoval et al. (2016)

Los factores personales, familiares y sociales se relacionan con el grado de 
instrucción de la mujer, su autonomía, el grado de desigualdad económica 
entre hombres y mujeres, OMS (2013), citado por Mejía, Ochoa, Ríos, Yaulema 
y Veloz (2019).
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Respecto a los factores culturales de la violencia a la mujer es debido a la cultura 
y a los patrones de crianza que las mujeres  han tenido  desde la infancia por 
lo que se han visto obligados a soportar éste tipo de maltrato por el temor  a su 
pareja,  por la dependencia económica y por sus hijos, Illescas et al. (2018) Así 
mismo un factor de riesgo para la violencia a la mujer es por el ambiente en 
que se desarrollan sujeta a patrones culturales, por la construcción social del 
género, que se fundamenta en estereotipos tradicionales de hombre y mujer, 
(Rosales, Rubia, Lobing y Martínez (2013), citado por Mejía et al (2019).

Conclusiones

La violencia a la mujer es histórica, ocurre en todas las sociedades sin distinción 
de clases sociales, raza, religión etc., pero el índice de violencia es alto en 
familias con situación socioeconómica bajos, siendo el tipo de violencia 
más significativo la violencia, psicológica, seguido por la violencia física, 
económica y sexual.

Las teorías más consistentes que explican el problema de la violencia contra la 
mujer son: la teoría general de sistemas, la teoría de sociocultural de Vigostky, 
la teoría del aprendizaje social, La teoría ecológica, la teoría de recursos, la 
teoría del intercambio, la teoría multifactorial, que se conoce con el nombre 
de perspectiva ecológica.

Los factores que influyen son diversos y complejo, tales como los personales, 
familiares, sociales, económicos, culturales. Ningún factor por si solo explica 
por qué las personas violentan a otras personas. La violencia es el resultado 
de la acción recíproca y compleja de los factores individuales, familiares, 
económicos, sociales y culturales. Otros factores como la adecuada 
comunicación, el alto grado de instrucción, el acceso al empleo y la toma de 
decisiones por parte de la mujer son factores protectores contra la violencia. 

Los factores que se asocian a la violencia contra la mujer son diversos, tales 
como antecedentes de violencia en la infancia, abuso del alcohol, bajo 
grado de instrucción, ser jóvenes, problemas de personalidad, ,estado civil 
conviviente , depresión, bajos ingresos económicos, , desempleo de la pareja, 
antecedentes de violencia,  relaciones de pareja conflictivas, prevalencia del 
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machismo, limitada capacidad en la toma de decisiones  , antecedentes del 
padre que haya maltratado a su madre,  y la presencia de estereotipos de 
género rígidos y tradicionales entre otros.
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