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Resumen

La violencia es un comportamiento humano de gran 
complejidad que puede manifestarse en las relaciones 
de pareja de jóvenes, el cual se define como cualquier 
tipo de comportamiento que cause daño directo a un 
integrante de dicha relación sentimental; este fenó-
meno requiere contemplar una serie de variables que 
influyen en él para su estudio y comprensión. Esta 
problemática resulta importante debido a las secuelas 
que deja tanto en la víctima como en el agresor, sobre 
todo en adolescentes y adultos jóvenes. Es por ello que, 
en el presente capítulo, a partir de la literatura reca-
bada, se define primeramente el concepto de violencia 
en las relaciones de pareja y se distingue dicho término 
de otros con los que suele ser confundido o conside-
rado homólogo, como son abuso, agresión, acoso, 
etcétera. Dentro de este fenómeno están inmersas 
diversas manifestaciones de violencia que afectan a la 
víctima, las cuales son: física, psicológica, económica, 
sexual y el ciberacoso. Aunado a esto, resulta impor-
tante destacar las características de la violencia, tales 
como la presencia del ciclo de la violencia en el que 

influyen diferentes fases, la bidireccionalidad de la 
perpetración, la co-ocurrencia con otros fenómenos, 
así como las múltiples causas de dicha problemática, 
ya que carece de un factor explicativo único o deter-
minante. Ahora bien, dentro de las consecuencias 
originadas por la violencia se pueden identificar una 
serie de repercusiones físicas, psicológicas, emocio-
nales y sociales, que pueden ir desde lesiones físicas, 
mutilaciones, baja autoestima y, en casos extremos, 
la muerte. Finalmente, en lo que respecta a la preva-
lencia, la evidencia empírica acumulada destaca que 
la violencia desconoce entornos, género y orientación 
sexual, pues se reproduce en diferentes entornos y 
contextos de manera constante y con una curva de 
crecimiento ascendente. Así mismo, es importante 
abordar el incremento considerable de la violencia en 
la pareja durante la pandemia por Covid-19.

Palabras clave: Violencia de pareja, clasificación de la 
violencia, ciber violencia, violencias emergentes, jóvenes.
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34 Abstract

Violence is a highly complex human behavior that can 
manifest itself in young couple relationships, it is defined 
as any type of behavior that causes direct harm to a 
member of a sentimental relationship; this phenomenon 
requires contemplating a series of variables that influ-
ence it for its study and understanding. This problem is 
important due to the consequences that affect both the 
victim and the aggressor, especially in adolescents and 
young adults. That is why, in this chapter, based on the 
literature collected, the concept of violence in intimate 
relationships is first defined, and this term is distin-
guished from others that are usually confused with, such 
as abuse, aggression, harassment, etc., with which it is 
usually considered homologous. Within this phenom-
enon are immersed various manifestations of violence 
that affect the victim, which are: Physical, psychological, 
economic, sexual and cyberbullying. In addition to this, it 
is important to highlight the characteristics of violence, 
such as the presence of the cycle of violence in which 
different phases influence, the bidirectionality of the 

perpetration, the co-occurrence with other phenomena, 
as well as the causes violence, of the latter highlights that 
intimate partner violence is considered multi-causal, so 
it lacks a single or determining explanatory factor. Now, 
within the consequences caused by violence, a series of 
physical, psychological, emotional and social repercus-
sions can be identified, which can range from physical 
injuries, mutilations, low self-esteem and, in extreme 
cases, death. Finally, with regard to prevalence, the 
accumulated empirical evidence highlights that violence 
ignores environments, gender and sexual orientation, 
since it is constantly reproduced in different environ-
ments and contexts and with an upward growth curve. 
Likewise, it is important to point out partner violence 
during the Covid-19 pandemic, highlighting that there 
was a considerable increase in partner violence.

Key words: Dating violence, violence’s sorting 
cyberviolence, emergent violences.

Introducción
La violencia es un fenómeno humano que se define a 
grandes rasgos como un comportamiento agresivo e 
intencional hacia uno mismo o alguna otra persona, grupo 
o comunidad; tiene consecuencias que van desde daño 
psicológico, lesiones físicas hasta la muerte (Perojo, 2013). 
Usualmente, este comportamiento tiene como motivación 
principal la satisfacción o defensa de las necesidades del 
perpetrador y puede implicar la presencia de actitudes 
que tienen múltiples manifestaciones físicas, psicológicas, 
emocionales o sociales (Montoya, 2006).

En ese sentido es importante destacar que el compor-
tamiento violento no hace alusión a un fenómeno estricta-
mente individual, sino que también puede manifestarse de 
manera colectiva y social, siendo transmitido y replicado 
a lo largo de distintas generaciones y culturas, de modo 
que se ha considerado a este fenómeno como un elemento 
característico de las relaciones humanas (Silva et al., 2019). 
Asimismo, resulta importante señalar que la violencia 
llega a replicarse en distintas interacciones y, debido a ello, 
recibe nombres específicos. Un ejemplo de esta situación 

es la violencia interpersonal perpetrada en el contexto 
familiar, la cual es denominada como maltrato infantil, 
maltrato hacia adultos mayores o violencia intrafamiliar, 
dependiendo de la relación entre la figura perpetradora y la 
víctima (Guzmán-Pimentel, 2022).

De igual manera, uno de los contextos más significa-
tivos en los cuales se manifiesta esta problemática podría 
ser el de la pareja, en donde la violencia se instala de 
forma gradual con la aparición de conductas de control y 
aislamiento, agresividad, humillación, etcétera (González 
y Santana, 2001). Al respecto, este tipo de acciones tiene 
consecuencias negativas en diferentes esferas de la vida 
tanto de la víctima y también el papel del perpetrador, pues 
no distingue sexo (Arroyo, 2016; Gracia-Leiva et al., 2019). 
Sus factores causales son múltiples y resalta su dificultad 
de detección debido a la falta de denuncias por ser consi-
derado un aspecto normal de las relaciones de pareja, esto 
podría ser consecuencia de una idealización e inexperiencia 
del amor, lo que justifica las conductas antes mencionadas 
(García-Carpintero et  al., 2018). Además, se debe consi-
derar que la violencia en la pareja puede presentarse en 
una dinámica bidireccional, es decir, mujeres y varones 
pueden ser víctimas y perpetradores (Hernández, 2015), sin 
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olvidar la posible presencia simultánea de diferentes tipos 
de violencia, dando paso a lo que se conoce como co-ocu-
rrencia (Espinobarros-Nava et al., 2018).

Por último, la relevancia de indagar en este tópico 
toma fuerza en su prevalencia, pues, de acuerdo con 
Martínez et  al. (2016), se manifiesta entre los 16 y 24 
años, lo que lo convierte en un fenómeno predictor de la 
violencia en parejas adultas. En México, los resultados de 
la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones 
en los Hogares, realizada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI, 2016), demostraron que 
43.9% de las mujeres de 15 años o más y el 40.3% de los 
jóvenes y adolescentes de entre 15 a 24 años han repor-
tado haber tenido incidentes de violencia de pareja a lo 
largo de sus relaciones, destacando la violencia emocional, 
seguida de la violencia económica o patrimonial, después la 
violencia física y por último la violencia sexual.

Así, en el presente capítulo se ahondará en aspectos 
que generalmente no son atendidos, como la violencia de 
pareja y su distinción de otros conceptos, así como la clasi-
ficación de las diferentes manifestaciones de violencia ejer-
cidas, sus características, causas, consecuencias, principales 
factores de riesgo y prevalencia. Se hace especial énfasis 
en las manifestaciones de esta acuciante problemática en 
la adolescencia y adultez emergente; este último concepto, 
como se indicó anteriormente en el Capítulo 1, hace refe-
rencia a la etapa del desarrollo humano situada entre los 
18 y los 30 años, cuando la mayoría de las personas que 
transitan por ella no se ven como adolescentes y tampoco 
sienten que han alcanzado la adultez (Barrera-Herrera y 
Vinet, 2017).

3. 1 - Violencia en las relaciones de 
pareja en adolescentes y jóvenes

3. 1. 1 - Definición

La violencia hacia la pareja se entenderá como cualquier 
comportamiento que cause daño de tipo físico, sexual o 
psicológico, perpetrado por un integrante de la pareja al 
otro, sin distinción referente a la identidad de género o la 
orientación sexual (Arroyo, 2016; Gracia-Leiva et al., 2019). 
Asimismo, cabe aclarar que este fenómeno no excluye a 
aquellas relaciones en las que personas no viven juntas o 
carecen de intimidad sexual, sino que abarca toda interac-
ción de pareja que involucre una relación afectiva, sexual, 
emocional y profunda (Arroyo, 2016; Ocampo y Amar, 
2011; Ponce-Díaz et al., 2019; Rojas-Solís et al., 2020).

En esa misma línea, es importante puntualizar que 
la violencia hace referencia a toda conducta que tenga la 
intención de dañar, herir o controlar a la persona con la 
que se tiene o se tuvo un vínculo íntimo y sentimental, de 
corta o larga duración (Jaen et al., 2015). Al respecto, en 
años recientes se ha identificado a este fenómeno como 
una de las expresiones de violencia interpersonal con mayo 

relevancia y prevalencia (Gil-Borrelli et al., 2019; Guzmán-
Pimentel, 2022; Muñoz y Echeburúa, 2016).

3. 1. 1. 1 - Diferenciación con otros conceptos

Para abordar el fenómeno de la violencia en la pareja 
es necesario hacer énfasis en la gran frecuencia del uso 
indistinto de diversos términos para hacer referencia a 
la violencia, tales como coerción, maltrato, abuso, agre-
sividad y principalmente agresión. Sin embargo, cada 
concepto cuenta con características distintivas; si bien 
pueden relacionarse con la violencia, no son términos 
homólogos. De este modo, los conceptos de agresividad y 
agresión han llegado a causar confusión debido a que son 
mayormente utilizados como sinónimos de la violencia, 
por lo que es preciso puntualizar que la agresividad es 
una conducta o respuesta emocional adaptativa que 
activa mecanismos biológicos de defensa ante peligros del 
medio ambiente. Añadido a ello, la agresión puede ocurrir 
en contextos humanos y animales, entendida como acto 
efectivo, intencional y con consecuencias aversivas; es 
decir, se presenta una variedad expresiva, mientras que la 
violencia es cruel y tiene total intencionalidad, por lo que 
no debería ser justificada a partir de la agresividad natural 
(Rojas-Solís et al., 2020).

Por lo antes expuesto, para el estudio y comprensión 
de la violencia en la pareja se requiere mayor delimitación 
conceptual. En ese tenor, en la Tabla 1 se presenta la defini-
ción de los conceptos considerados sinónimos de violencia.

Por otro lado, dentro de las relaciones de pareja existen 
diversas manifestaciones de violencia ejercidas, las cuales 
se clasifican considerando el contexto (véase Capítulo 5), 
empero, para comprender a grandes rasgos este fenómeno, 
en la Tabla 2 se abordan los diferentes tipos de violencia 
más ejercidos dentro de la relación de pareja.
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Tabla 2

Tipos de violencia ejercidos en la pareja

Nota. Elaboración propia.

Tipo de violencia Definición

Psicológica

Aquella que se manifiesta con actos u omisiones repetitivos y que se produce a través de intimidaciones, manipu-
laciones, coacciones, condicionamientos, etcétera (Montoya et al., 2013); se ejerce como parte de la dinámica de 
la relación, el agresor o agresora genera distorsión en la realidad de la víctima para convencerla de que los actos 
violentos son necesarios para mejorar el rol de cada uno dentro de la relación (Echeburúa y Muñoz, 2017)

Física
Todo acto realizado por un miembro de la pareja en el que exista la intención de lastimar físicamente al otro, este 
tipo de violencia involucra conductas como empujar, patear, abofetear, entre otras (Ibora y Sanmartín, 2011)

Sexual
En este tipo de violencia se involucra el uso de la fuerza, la intimidación, el poder (Celis-Sauce y Rojas-Solís, 2015), 
el chantaje o la amenaza de daño para que ocurran intercambios sexuales no consensuados, desde acercamientos 
o tocamientos, hasta la violación (Saldívar et al., 2015)

Económica
Acto de agresión que afecta la supervivencia económica de la víctima, como el control de la satisfacción de las 
necesidades económicas (Córdova, 2017; Jaen et al., 2015)

Ciberacoso
Todos aquellos actos que pretenden intimidar, controlar y acosar por parte de un individuo a otro, a través del uso 
de medios tecnológicos (Ortega et al., 2008) como canales de agresión, tales pueden ser: computadoras, celulares, 
tabletas, aplicaciones y redes sociales (Carranza y Galicia, 2019).

Tabla 1

Conceptos asociados a la violencia

Nota. Elaboración propia.

Término Definición

Abuso
Se define como una serie de comportamientos que se ejercen en un contexto de desigualdad, en el que el perpetrador usa 
su poder para violentar al otro (Ocampo y Amar, 2011), ya sea de manera física, psicológica, sexual, entre otras

Agresión
Toda conducta dirigida hacia otro individuo llevada a cabo con el objetivo de causar daño (Anderson y Bushman, 2002), 
pues surge como un mecanismo que la persona utiliza para defenderse en alguna situación de peligro

Acoso

Conjunto de conductas llevadas a cabo por un sujeto que busca establecer una relación íntima, ya sea física, de compañe-
rismo, amistad o romance, con otra persona, pese a que esta última no desee el vínculo (Spitzberg y Cupach, 2014); en ese 
sentido, el acoso genera la sensación de persecución y hostigamiento (Del Carmen y Morales, 2020), lo cual atenta contra 
la integridad de la víctima al violar su privacidad e intimidad

Coerción
Acto dañino que tiene la finalidad de producir una conducta específica en la víctima (Rubio-Garay et al., 2019), es decir, es 
la presión ejercida sobre otra persona para forzar su voluntad, lo que es equivalente a la represión. Quienes poseen poder 
usan la coerción para actuar sobre quienes no lo tienen (Beviá y Girón, 2017)

Control
Conjunto de comportamientos que buscan regular los pensamientos, acciones y/o sentimientos de una persona (Stets, 
1991)

Maltrato
Repetición de conductas violentas como agresiones físicas, descalificaciones y dominio hacia la víctima (Beyebach, 2007); 
estos actos se ejercen directamente hacia un individuo para dañarlo física o psicológicamente
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Aunado a lo anterior, Rodríguez et al. (2010) añaden 
otros tipos de violencia que son ejercidos en el contexto de 
relaciones de pareja:

• Violencia por desapego: actitud de indiferencia 
hacia la pareja, desatención hacia la misma y a sus 
aumentando la tensión en la díada a través del tiem-
pode apoyo, es decir, ridiculiza o insulta, no cumple 
promesas o se muestra irresponsable, no reconoce 
responsabilidad alguna sobre su relación ni sobre lo 
que ocurre entre ambos o se rompe la comunicación 
en la relación por varios días.

• Violencia por coerción: amenazar con suicidarse al 
terminar la relación, manipulación, vigilancia, poner 
trampas para comprobar si le engaña.

• Violencia por humillación: críticas contra el orgullo 
personal de la pareja, negación de apoyo y conductas 
tendientes a dañar la autoestima de la víctima.

• Violencia instrumental: se utilizan medios indirectos, 
por ejemplo, bienes materiales: limitación de dinero, 
joyas, propiedades o incluso estatus social (Velasco, 
2011), con el objetivo de infligir daños y sufrimiento 
a la víctima.

• Violencia por castigo emocional: demostración 
de enojo, molestia o desagrado fingido por parte 
del agresor, estas actitudes no son adecuadas en la 
pareja, ya que buscan generar daño de tipo moral.

• Violencia de género: conductas sexistas de 
superioridad.

Con respecto a la violencia de género, esta ha sido 
comúnmente entendida como aquella violencia que atenta 
exclusivamente contra las mujeres solo por el hecho de 
serlo (Romero-Méndez, 2021), no obstante, es un fenómeno 
que hace referencia a la violencia dirigida a imponer el 
cumplimiento de los roles género, como lo es la violencia 
contra hombres y mujeres que no se ajustan al género que 
pertenece su sexo (Poggi, 2019) basado en construcciones 
socioculturales (López, 2010). Sin embargo, el abordaje de 
este fenómeno es muy importante, por ello, para compren-
derlo con mayor profundidad, se puede revisar el Capítulo 
4 del presente libro.

Por lo dicho anteriormente, se deben tener en cuenta 
las diferentes manifestaciones de violencia en las rela-
ciones de pareja, pues a partir de ello, estas conductas 
podrían dejar de normalizarse y las víctimas podrían iden-
tificarlas en su relación.

3. 1. 2 - Principales características

Es importante identificar algunos aspectos específicos 
que se presentan en la violencia de pareja debido a que, 
en primer lugar, ayudará a diferenciarla de otros conceptos 
mencionados a lo largo de este capítulo, además de que 
podrían permitir detectar comportamientos y patrones 

tanto en las víctimas como en los perpetradores que indi-
carían la existencia de este tipo de violencia (Kuijpers et al., 
2012). Para conocer con mayor precisión cómo ocurre la 
violencia en las relaciones de pareja, es importante iden-
tificar las causas que la originan y el cómo se desarrolla 
este fenómeno, además de las consecuencias que genera 
en las víctimas con el fin de tener una visión más clara y 
particular de la problemática, debido a esto se presentan los 
puntos más importantes de cada uno de ellos.

3. 1. 2. 1 - Ciclo de la violencia

Tanto varones como mujeres pueden ejercer algún acto 
violento en contra de su pareja y en muchas ocasiones 
estos acontecimientos aumentan su gravedad, ya que 
pueden ir desde comportamientos leves de violencia 
psicológica hasta actos graves de violencia física y en 
casos extremos provocar la muerte. En ese sentido, es 
complejo y en ocasiones inexplicable saber cómo es que 
la pareja continúa en una relación después de ser víctima 
de violencia. Así, Walker (1979) propone la teoría del ciclo 
de la violencia (véase figura 1), la cual hace referencia a 
la permanencia de la víctima en la convivencia con el 
perpetrador, en una sucesión alternante de episodios de 
violencia y reconciliación constante que progresan a un 
tipo de violencia cada vez mayor (Delgado-Álvarez et al., 
2011). En esta teoría, Walker (1979) identifica tres fases que 
explicarían cómo se produce y mantiene este fenómeno en 
la relación de pareja:

1.  Fase de tensión creciente: en la pareja se empiezan 
a presentar conductas de violencia verbal y física, 
como insultos, reclamos, empujones y humilla-
ciones. Estos actos van progresando y aumentando la 
tensión en la díada a través del tiempo.

2.  Fase de violencia aguda: es la descarga de la tensión 
que se ha acumulado en la fase anterior, desencadena 
golpes, agresiones descontroladas y destructividad 
total, la víctima es gravemente lastimada.

3.  Fase de amabilidad y afecto o luna de miel: el perpe-
trador hace promesas de no volver a dañar a la 
víctima, busca cualquier manera para obtener perdón 
de la pareja para no perderla. Puede llegar a presentar 
conductas de chantaje como decir que necesita ayuda 
y que no se le puede abandonar en una situación así, 
recurrir a familiares o amistades para que lo ayuden 
a convencer a la víctima, además realiza conductas de 
amor y amabilidad extrema.
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Figura 1

Ciclo de la violencia

Nota: Elaboración propia a partir de Walker (1979).

Aunque la pareja llegue a la fase 3 del ciclo mencio-
nado, no significa que el perpetrador modificará su 
comportamiento. Al contrario de lo que la pareja ha prome-
tido, se crea una escalada de violencia en la que, una vez 
que el victimario ha conseguido la confianza de su víctima, 
iniciará de nuevo el ciclo, pero en cada ocasión la violencia 
será cada vez más grave y las etapas se acortarán al punto 
de eliminar la fase de amabilidad (Yugueros, 2015).

Ahora bien, Cuervo y Martínez (2011) proponen su 
teoría llamada el Ciclo de la Violencia MCP (véase Tabla 3) 
en la que describen las fases y los factores que se desarro-
llan antes, durante y luego de la violencia.

En esta teoría, Cuervo y Martínez (2011) plantean una 
categoría adicional y una excepcional, la primera hace refe-
rencia a la dependencia, la cual se presenta de forma trans-
versal en el ciclo y no permite el rompimiento del mismo, 
pues se infiere que todo gira en torno a la relación. El temor 
de perder al otro permite la violencia y sus repeticiones en 
diferentes modalidades, ya que se actúa bajo la intención 
de mantener la relación de pareja a cualquier costo. En 
cuanto a la categoría excepcional, se trata del rompimiento 
del ciclo: la víctima descarta la posibilidad de que en algún 
momento su agresor y la relación cambiarán, es decir, toma 
conciencia de que la relación puede permanecer así y las 

Tabla 3

Ciclo de la violencia MCP

Nota: Elaboración propia a partir de Cuervo y Martínez (2011).

Fases Factores

Primera
Violencia
psicológica, verbal y 
económica

Incertidumbre. Pensamientos repetitivos y constantes de la víctima en torno al temor del rompimiento de 
su relación, dado que su agresor ha amenazado de forma directa e indirecta con marcharse
Detonante. Son aquellas conductas que siguen a la incertidumbre y que son justificadas por la pareja como 
la razón que provoca la violencia, con ello, cualquier acto o palabra, por simple que parezca, será un pretexto 
para dar lugar a la violencia hacia la pareja
Actos de tensión. Son aquellos que anteceden la siguiente fase que es la violencia física, también son parte 
del castigo, ya que pueden generar dolor emocional, generalmente son diferentes en cada pareja, debido al 
conocimiento previo con el que cuenta el agresor de su víctima

Segunda
Violencia física y/o sexual

Violencia. Comportamientos directos del agresor hacia su víctima: empujones, cachetadas, patadas, mordi-
das, etcétera, que provocan daño y dolor físico. Estos actos son consecuencia de situaciones propuestas por 
el victimario durante la primera fase y castigo del cual la víctima es merecedora por la supuesta provocación
Defensa-Autoprotección. La víctima no siempre asume un papel de sumisión frente al agresor, sino que 
responde mediante algunas modalidades de violencia mientras es castigada. En algunos casos la víctima al 
presentarse atemorizada no reacciona ante el agresor, sin embargo, crea imaginarios para lograr protegerse

Tercera Reconciliación: pro-
mesas por
parte del agresor y esperanza 
de cambios por
parte de la víctima.

Reconciliación. El agresor se muestra arrepentido por la violencia ejercida hacia su pareja, pese a que 
promete un cambio, no lo logra porque no existe un motivo para el maltrato y por ello no sabe qué cambiar, 
en consecuencia, la violencia se repite
Justificación. Ocurre cuando la víctima cede a la reconciliación y cree que debe cambiar su comportamiento 
porque no ha actuado de forma correcta, como le ha hecho creer su agresor, además pasa por alto la violencia 
recibida; en ocasiones puede dividir la culpa y en otras la asume en su totalidad
Aceptación. La víctima acepta la violencia, ya que la considera como una estrategia de resolución de 
conflictos



39
Contenido  |  Capítulo 3 

promesas no se cumplirán. Puede terminar la relación, pero 
no asegura que el ciclo termine, pues en algunas ocasiones 
hay factores externos que pueden servir como justificación 
para continuar en pareja.

Es importante señalar que el ciclo de la violencia es 
una teoría encaminada al entendimiento de la violencia 
unidireccional, donde se considera al hombre como perpe-
trador y únicamente a la mujer como víctima, siendo ella 
quien presenta consecuencias significativas tales como el 
deterioro físico, manifestándose en trastornos gastrointes-
tinales o síndrome de intestino irritable, además de altera-
ciones psicológicas como el estrés postraumático, ansiedad, 
depresión, trastornos alimenticios, baja autoestima y abuso 
de sustancias (Calvete et al., 2007). Sin embargo, no hay que 
olvidar que también existe el estudio de la violencia desde 
la perspectiva bidireccional (véase Apartado 3.1.2.1), la 
cual cuenta con diversas investigaciones y puntualiza que 
los comportamientos violentos son ejercidos por ambos 
miembros de la pareja (Villaverde-Mejía, 2022). Aunado a 
lo anterior, es preciso mencionar que los varones también 
podrían estar inmersos en una relación de pareja en la que 
ocupen el papel de víctimas (Rojas-Solís et al., 2019).

3. 1. 2. 2 - Bidireccionalidad

El fenómeno de la bidireccionalidad de la violencia de 
pareja ha sido definido como una dinámica en la que los 
roles de perpetrador y víctima concurren de manera simul-
tánea o alterna en ambos miembros de la díada, debido a la 
constante interacción (véase Figura 2). Lo anterior podría 
sugerir que el uso de la violencia no es una característica 
única de los varones, ya que la mujer también podría 
ejercer conductas violentas, pues dentro de la pareja parece 
que cada vez son más frecuentes las manifestaciones 
de violencia de tipo psicológica tanto de mujeres hacia 
hombres y viceversa (Garrido et al., 2020), las cuales al ser 
ejercidas mutuamente podrían llegar a convertirse en una 
forma de interacción normalizada entre las parejas (Rojas-
Solís y Romero-Méndez, 2022). Es importante subrayar que 
lo antes expuesto no debe entenderse como una negación, 
ocultamiento o minimización de la violencia contra la 
mujer (Hernández, 2015).

Dentro de las posibles explicaciones que se han gene-
rado para comprender la bidireccionalidad de la violencia 
se encuentra la teoría de la transmisión intergeneracional 
de la violencia que plantea el aprendizaje de las conse-
cuencias positivas que experimentan los perpetradores al 
ejercer conductas violentas (Arias et al., 2017), ocasionando 

Figura 2

Direccionalidad de la violencia

Nota: Tomado de Salvo-López (2022).

Bidireccional

Tanto mujeres como hombres pueden adoptar el rol de víctima y 
victimario

Subtipos

Mutua Simétrica

Ambos miembros de la díada ejercen el mismo tipo de violencia e in-
tensidad en una temporalidad similar

La ejecución de la violencia es la misma por ambos miembros de la 
díada, aunque puede ocurrir una escalada simétrica de violencia, es 
decir, su intensidad va en aumento
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la posibilidad de que las víctimas de violencia puedan 
emplear acciones similares en sus relaciones de pareja 
actuales o posteriores (Rubio-Garay et  al., 2017). No 
obstante, es necesario tener en cuenta que este intercambio 
de roles entre agresor y víctima por parte de mujeres y 
hombres no implica necesariamente una simetría en la 
gravedad y las consecuencias de la violencia (Celis-Sauce 
y Rojas-Solís, 2015; Straus y Ramírez, 2007). Siguiendo la 
misma línea de ideas, es muy importante considerar un 
posible sesgo en el análisis de la bidireccionalidad debido 
a que algunos instrumentos suponen que las conductas 
violentas en la pareja se manifiestan en condiciones igua-
litarias y simétricas, ocasionando que la violencia sea 
desvinculada y segmentada del entorno social (Gracia-
Leiva et al., 2019).

Por otra parte, la visualización neutral del concepto 
de la violencia dentro de la pareja hace alusión a diversas 
teorías psicológicas y sociológicas explicativas (véase 
Capítulo 4), es decir, que se reconoce a las patologías, 
sistemas y normas sociales como la naturaleza misma de 
estos conflictos, aunque también es importante enfatizar 
en el género y poder como dimensiones inherentes del 
problema (Morse, 1995), puesto que podría ser un sesgo 
considerar todas las conductas como violencia de género. 
Por lo tanto, es necesario atender la evidencia empírica 
acumulada que demuestra que tanto hombres como mujeres 
deben ser considerados víctimas y victimarios, al igual que 
reconocer la existencia de relaciones violentas basadas en 
múltiples factores de riesgo que pueden ser similares para 
ambos sexos (Pereda y Tamarit, 2019). De esta forma se 
podría evitar la perspectiva reduccionista, permitiendo así 
entender las dinámicas dentro de la díada, las motivaciones 
y las razones para ejercer la violencia en función de una 
defensa o contraataque ante una agresión recibida, sin caer 
en el intento de una explicación simple a un fenómeno tan 
complejo como la violencia (Echeburúa, 2019).

Ahora bien, resulta pertinente indicar cuáles son los 
instrumentos más utilizados para evaluar la violencia en la 
pareja de jóvenes mexicanos. Al respecto, Rojas-Solís et al. 
(2020) señalan que la mayoría de los instrumentos imple-
mentados por los artículos analizados en su revisión siste-
mática fueron de tipo ad hoc, es decir, han sido diseñados 
según las características y los objetivos de la investigación. 
Con este tipo de escalas los resultados deben ser tomados 
con cautela, cuestionando su confiabilidad y validez, pues 
resulta difícil la replicar los hallazgos.

Por otro lado, se destaca el uso de escalas como 
CUVINO (Cuestionario de Violencia entre Novios; 
Rodríguez-Franco et  al., 2010) y CADRI (Escala de 
Violencia en las Relaciones de Pareja en Adolescentes; 
Wolfe et  al., 2001), las cuales están validadas para la 
población mexicana y para muestras de jóvenes; aunado a 
ello, se debe puntualizar que algunos de los instrumentos 
utilizados no se centraron en evaluar la violencia, sino 
que valoran aspectos como las tácticas para la resolución 

de conflictos, las actitudes, la percepción, los mitos de la 
violación y la coacción sexual, e incluso omitieron otros 
tipos de violencia al centrarse exclusivamente en la 
violencia sexual. En ese orden de ideas, el VADRI (Violence 
in Adolescents’ Dating Relationships Inventory; Aizpitarte 
y Rojas-Solís, 2019), en su versión validada para pobla-
ción mexicana, podría permitir una mayor fiabilidad al 
momento de evaluar la perpetración y victimización de 
la violencia de adolescentes y jóvenes, incluso aquellas 
conductas sutiles para prevenir y evitar que el ciclo de la 
violencia continúe; es por ello que este inventario podría 
ser considerado de gran utilidad en diferentes ámbitos, 
como el educativo, el clínico, el comunitario y el de inves-
tigación (Aizpitarte et  al., 2017; Aizpitarte y Rojas-Solís, 
2019).

3. 1. 2. 3 - Co-ocurrencia.

La problemática de la violencia hasta hace poco era abor-
dada de manera fraccionada por parte de la comunidad 
científica y académica, sin tomar en cuenta que sus dife-
rentes modalidades no suelen presentarse por separado, 
sino que llegan a interaccionar entre sí, lo cual da pie al 
concepto de co-ocurrencia de la violencia, entendida como 
la presencia simultánea de diferentes tipos de violencia 
(Espinobarros-Nava et al., 2018), expuestos en la Tabla 2. 
Sin embargo, es importante mencionar que este concepto 
no debe restringirse únicamente a la presencia de las 
diferentes manifestaciones de violencia en la díada, sino 
que también involucra los factores de riesgo y protección 
(véase Capítulo 7 y 8) (Rojas-Solís, 2015), lo cual se puede 
ver ejemplificado en la Figura 3.

Figura 3

Relación entre factores de riesgo y protección y co-
ocurrencia de violencias

Nota: Elaboración propia a partir de Rey-Anacona (2008).
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3. 1. 3 - Causas

Parte importante del desarrollo psicosocial en las y los 
jóvenes es la socialización con los pares, esto incluye a las 
relaciones de pareja. Estos vínculos durante la etapa de la 
adolescencia y la adultez emergente ayudan a la construc-
ción de la identidad, al reforzamiento de la autoestima y la 
exploración de la preferencia sexual. Además, estas rela-
ciones también satisfacen las necesidades socioafectivas, 
como la compañía y contribuyen al desarrollo de la preo-
cupación empática, la experiencia romántica y las compe-
tencias sociales, todo en un espacio de intimidad, apoyo y 
seguridad (Aragón y Cortés-Ayala, 2021). Sin embargo, las 
y los jóvenes son vulnerables a recibir violencia por parte 
de su pareja y esto implica graves consecuencias (Bonilla-
Algovia y Rivas-Rivero, 2019; Carrascosa et al., 2018; Rojas-
Solís et al., 2020).

Así, la violencia de pareja se convierte en un problema 
de índole social a nivel mundial, por lo tanto, se requiere 
hacer énfasis en conocer las causas del fenómeno para faci-
litar, entre otras cosas, el reconocimiento de un agresor o 
una víctima, de sus comportamientos y actitudes que ha 
adquirido por diversos factores, los cuales influyen direc-
tamente en los comportamientos de ambos involucrados y 
pueden generar patrones o ciclos violentos que se expresan 
en diferentes tipos de violencia, como la física, psicológica 
y sexual (Ocampo y Amar, 2011).

De acuerdo con la revisión de la literatura, la violencia 
en relaciones de pareja sucede porque no se reconocen 
ciertas actitudes o patrones de riesgo dentro de la rela-
ción, ya que las y los jóvenes tienden a identificar como 
conductas violentas solo las que son de índole físico. Es por 
ello que las acciones de violencia psicológica (que abarcan 
conductas de control, denigración, amenazas o acciones 
que causan miedo y/o culpa, etcétera) resultan más difíciles 
de detectar y, por tanto, no se denuncian ni se expresan 
(García-Carpintero et al., 2018).

Por otra parte, la evidencia empírica ha identificado 
que existen distintos elementos que influyen en el desa-
rrollo de la violencia de pareja, por ejemplo, los conceptos 
culturales que se tienen alrededor de ella. Al respecto, 
García-Carpintero y colaboradores (2018) sugieren que las 
y los jóvenes normalizan la violencia como una estrategia 
para resolver problemas, esto derivado de modelos sociales 
de idealización del amor y la inexperiencia en el mismo, lo 
cual provoca la justificación de los celos, el control obse-
sivo e incluso conductas violentas como la demostración 
del vínculo de pareja. Además, la violencia podría ser 
invisibilizada debido a que las relaciones de pareja en la 
adolescencia se consideran temporales y pasajeras, incluso 
también porque terceros entienden que lo que sucede en 
dicha relación se debe mantener en el espacio privado e 
íntimo de la pareja, lo cual impide la intervención psicoló-
gica adecuada (Rojas-Solís et al., 2020). En este sentido, es 
preciso señalar que existen diversos estudios que sugieren 

la existencia de diferencias de género basadas en factores 
socioculturales como los mitos y estereotipos del amor 
romántico, mismos que contemplan que la perpetración de 
la violencia puede deberse a la confrontación de estados de 
inseguridad y que con ello genere un deseo de reafirmar los 
roles en la parejas, por otro lado, en los varones responde 
a deseos de reafirmar la masculinidad, además del uso de 
estrategias para ejercer control y poder dentro de la rela-
ción (Foshee et al., 2007; García-Carpintero et al., 2018).

La violencia de pareja en la adolescencia y adultez 
emergente es un fenómeno multidimensional que puede 
derivar de un gran número de factores de riesgo como lo 
son las cuestiones psicológicas, económicas, culturales, 
genéticas, ambientales familiares y personales (Ocampo y 
Amar, 2011; Rojas-Solís et al., 2020), las cuales se abordan 
con mayor profundidad en el Capítulo 7. Sin embargo, para 
efectos del presente capítulo se consideran tres posibles 
causas, las cuales son el apego, los mitos del amor román-
tico y los celos, ya que están relacionadas directamente 
con la violencia de pareja, pues podrían trascender hasta 
la adultez, lo cual será revisado en los siguientes apartados.

3. 1. 3. 1 - Apego

Este fenómeno se revisa de manera más específica en el 
Capítulo 4, empero, para efectos del presente capítulo se 
abordará de manera general. El apego es una de las teorías 
más importantes en psicología, ya que se trata de una apro-
ximación para poder explicar la conducta humana (Galán, 
2016); su precursor, John Bowlby (1998), planteó dicha 
teoría, la cual explica cómo se desarrolla la tendencia de los 
seres humanos a establecer vínculos afectivos sólidos con 
personas a lo largo de su vida.

Específicamente, en las etapas de la adolescencia y 
adultez emergente, los cambios psicológicos que ocurren 
tienen una repercusión directa sobre la expresión del 
proceso de apego, como el pensamiento formal; a partir 
de ello se adquieren herramientas cognitivas necesarias 
para razonar con mayor detenimiento sobre sus relaciones 
con las figuras de apego (Allen, 2008). En este periodo es 
cuando el sistema de apego se podría considerar como una 
organización global, integrada y única que surge a partir 
de la reflexión sobre las experiencias relacionales vividas 
con anterioridad que mostraran estabilidad y predecirá el 
comportamiento de los sujetos dentro y fuera de la familia 
(Oliva, 2011).

Sumado a lo anterior, el distanciamiento con los 
padres y madres aumenta y se propicia un mayor vínculo 
con los iguales, es decir, con individuos de la misma edad y 
del entorno, debido a que estas relaciones irán ganando en 
intimidad, apoyo emocional y reciprocidad, hasta transfor-
marse gradualmente en relaciones de apego que cumplirán 
muchas de las funciones que anteriormente asumía la 
familia (Collins y Laursen, 2000; Zeifman y Hazan, 2008).
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Ahora bien, en cuanto al apego, haciendo especial 

énfasis en las relaciones de pareja, se ha asociado nume-
rosas veces con la estabilidad de la relación, la capacidad 
de resolución de problemas, la satisfacción y calidad perci-
bida de la relación (Molero et al., 2010). En ese sentido, se 
deben señalar los tres diferentes tipos de apego en la pareja 
(Hazan y Shaver, 1987) (ver tabla 4).

Tabla 4

Tipos de apego en la pareja

Tipo de apego Características

Apego seguro
Existe comodidad, confianza e intimi-
dad con la pareja, además de que se 
tiene una visión realista del amor

Apego evitativo
Hay comodidad y se acepta a la pareja, 
sin embargo, existe el miedo a generar 
dependencia

Apego ansioso
Se tiene una excesiva necesidad de cer-
canía hacia la pareja y se genera miedo 
al abandono

Nota. Elaboración propia a partir de Hazan y Shaver (1987).

En cuanto a la violencia en la pareja, esta teoría 
permite entender mejor por qué las personas podrían 
ejercer conductas violentas en su relación por distintos 
motivos, tales como la mala resolución de problemas y 
conflictos, así como la imposición de actitudes e ideo-
logías (De los Reyes et al., 2021), distanciamiento físico 
y emocional, y la amenaza del rompimiento de la rela-
ción, acciones que son consideradas hirientes (Loinaz 
y Echeburúa, 2012). En ese sentido, autores como 
Garaigordobil (2013) y Ortiz et al. (2002) sugieren que el 
apego evitativo y ansioso son dos dimensiones del apego 
inseguro y es este el que podría llegar a causar la violencia 
de parejas jóvenes. En suma, aquellas personas con apego 
inseguro manifiestan más conductas violentas hacia su 
pareja por la vulnerabilidad y el miedo que sienten de ser 
abandonados, lo cual puede desencadenar problemas de 
mayor o menor gravedad, dependiendo de la duración 
y/o de la intensidad de los estímulos incorrectos recibidos 
(De los Reyes et al., 2021). En ese sentido, los individuos 
que han tenido apego inseguro se sienten insatisfechos 
y son más desconfiados e inestables emocionalmente. 
Estas características se relacionan con tener una imagen 
negativa de sí mismo y de los demás, lo que provoca una 
mala regulación emocional que puede ser un factor deter-
minante a la hora de ejercer comportamientos violentos 
(Ruiz y Rubia, 2020).

3. 1. 3. 2 - Mitos del amor romántico

Los mitos del amor romántico, o mitos románticos, son 
definidos como todas aquellas creencias compartidas 
socialmente sobre la supuesta naturaleza del amor; suelen 
ser absurdas, irracionales, engañosas y difíciles de cumplir 
(Yela, 2003). Al respecto, Luzón y colaboradores (2011) 
puntualizan que estos mitos determinan la importancia 
del amor, el tipo de relación a establecer, las expectativas a 
futuro en la relación y las características deseables al selec-
cionar una pareja; además, están contextualizadas en un 
periodo sociohistórico determinado que ayuda a concretar 
prácticas y modelos relacionales específicos (Bonilla-
Algovia y Rivas-Rivero, 2020).

El amor romántico es un fenómeno que modela prác-
ticas relacionales desiguales (Bonilla-Algovia y Rivas-
Rivero, 2018; Bonilla y Rivas, 2018; Sánchez-Sicilia y 
Cubells, 2019), por lo que su significado cultural podría ser 
un mecanismo simbólico de la reproducción de las rela-
ciones de poder construidas en la sociedad patriarcal. Lo 
que actualmente se conoce como ideario del amor román-
tico es una ideología cultural propia de la sociedad occi-
dental que antepone el modelo de una relación de pareja 
íntima heterosexual, monógama, estable y con papeles 
jerarquizados entre hombres y mujeres (Bonilla-Algovia y 
Rivas-Rivero, 2020). Ahora bien, es importante conocer los 
diferentes tipos de amor romántico más aceptados por la 
juventud, los cuales son expuestos en la Tabla 5.

Tabla 5

Mitos del amor romántico 

Nombre Características

Mito de la me-
dia naranja

Creencia o idea romántica de que la pareja 
elegida está predestinada y que cada perso-
na tiene una “media naranja”

Mito de la pa-
sión eterna

Creencia basada en que el amor pasional tí-
pico del inicio de la relación debe perdurar 
y nunca terminar; si en algún momento lo 
hace, es que ya no se ama a la pareja

Mito de la 
omnipotencia

Basado en la idea o creencia de que “el 
amor lo puede todo” y que cualquier obstá-
culo y/o problema en la relación se solucio-
nará si hay amor. Aceptar este mito supone 
no cambiar conductas o actitudes y negar 
posibles conflictos

Mito del matrimonio

Idea de que el amor y pasión debe con-
ducir a la unión estable y duradera de la 
pareja, es decir, la convivencia mediante el 
matrimonio

Mito de los celos
Creencia de que los celos son una prueba o 
demostración de amor verdadero
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Mito de la 
exclusividad

Dictamina que no se puede amar o estar 
enamorado de más de una persona al 
mismo tiempo, esta creencia choca con las 
normas de las relaciones monógamas, en 
consecuencia, surgen conflictos internos y 
en la pareja

Mito del empareja-
miento o de la pareja

Idea de que la monogamia heterosexual es 
una institución amorosa natural y univer-
sal, y que ha estado presente en todos los 
contextos tanto históricos como culturales. 
Esta creencia dice que no se puede ser del 
todo feliz sin tener una relación de pareja

Mito de la 
ambivalencia

También llamado como mito de la com-
patibilidad amor-violencia, consiste en la 
creencia de que el amor y la violencia son 
compatibles en la pareja

Nota: Elaboración propia a partir de Ferrer et al. (2010) y 
Nebot-García et al. (2018).

Por lo tanto, es importante identificar estos mitos 
en las relaciones de pareja de adolescentes y jóvenes, no 
solo porque estas creencias románticas se llegarían a 
normalizar, sino que ayudarían en el mantenimiento de 
las desigualdades entre hombres y mujeres, precipitando 
conductas violentas (Bonilla-Algovia y Rivas-Rivero, 2019; 
Caro y Monreal, 2017).

3. 1. 3. 3 - Celos

Una de las principales causas de la violencia en las rela-
ciones de pareja son los celos. Fernández-Montalvo (2010) 
señala que son un sentimiento que emerge en un individuo 
como resultado desmedido del afán de tener algo solo para 
sí, basado en el deseo de poseer a un ser querido y el temor 
de perderlo. Como se mencionó anteriormente, el mito de 
los celos - o mitos del amor como posesión – indica que la 
presencia de este sentimiento demuestra amor verdadero 
(Yela, 2003). Este mito constituye un problema primordial 
porque se usa para justificar conductas violentas hacia la 
pareja (Ferrer et al., 2010; Nebot-García et al., 2018).

Por otro lado, se debe de matizar que los celos se 
activan de manera cognitiva, fisiológica y conductual, 
generando en el individuo un malestar por la certeza o 
sospecha de una amenaza a la relación que considera 
valiosa; ante ello se desarrolla el miedo a la pérdida de 
lo que ya se ha construido con la otra persona (Harris y 
Darby, 2013); se crean sospechas sin fundamento de una 
posible infidelidad de la pareja, en donde se modifican 
pensamientos, sentimientos y comportamientos (Ecker, 
2012). Es a partir de esto que se presentan deseos de vigilar 
al otro pues se percibe la pérdida de control sobre la rela-
ción (Renata y Sánchez, 2005), es decir, los celos son una 
forma de control sobre la pareja que puede desencadenar 
comportamientos de violencia verbal, psicológica o física 
debido a que existe un miedo latente a que el otro miembro 

de la díada esté con otra u otras personas. Aunado a ello, 
los celos se pueden clasificar a partir de su manifestación 
(véase la Tabla 6).

Tabla 6

Clasificación de los celos 

Tipo de celos Características

Celos pasionales

Estos hacen referencia a la ansiedad e inse-
guridad de perder a la pareja y afectan de 
manera significativa la autoestima (Fernández-
Montalvo, 2010)

Celos obsesivos

Estos tienen pensamientos o impulsos menta-
les involuntarios que afectan el funcionamien-
to mental de la persona y el malestar percibido 
es mayor (Echeburúa y Fernández-Montalvo, 
2010)

Celos delirantes

Se caracterizan por presentar ideas delirantes 
debido a la interpretación errónea de la reali-
dad, estos se asocian a trastornos del estado 
de ánimo, obsesivos compulsivos, paranoia, 
psicosis y abuso de sustancias (Lorenada et al., 
2014)

Nota. Elaboración propia.

Los celos están muy presentes en las parejas de adoles-
centes y jóvenes, y se han convertido en una problemática 
seria ya que pueden malinterpretarse, pues suelen conside-
rarse como muestras de amor y preocupación cuando no lo 
son (González-Ortega et al., 2008); además se han señalado 
como el motivo más frecuente para justificar la violencia, 
principalmente la de tipo psicológica, ya que ambos miem-
bros de la relación llegan a normalizarlos (Muñoz-Rivas 
et al., 2015).

3. 1. 4 - Consecuencias

En las relaciones de pareja pueden suscitarse reacciones 
violentas debido al poco control de las conductas y senti-
mientos, además de tener la intención deliberada de agredir 
o atacar aquello que generó ese impulso de violencia 
(Huerta et  al., 2015). Por lo anterior, lo alarmante de la 
violencia de pareja en la adolescencia y adultez emergente 
son, en primer lugar, las agresiones ocurren al inicio de 
la relación y pueden aumentar progresivamente tanto en 
frecuencia como en intensidad (Rojas-Solís et al., 2020), y 
en segundo lugar, los grandes efectos que repercuten tanto 
en la víctima como en el agresor. Es de gran importancia 
resaltar que, en la violencia de pareja en la adolescencia, 
la problemática reside en las graves consecuencias, 
trayendo resultados irreversibles en la persona afectada 
(Rojas-Solís et al., 2017) –en el Capítulo 7 se expondrán a 
detalle factores de riesgo y consecuencias de la violencia 
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de pareja–. Aunado a lo anterior, en la Tabla 7 se presentan 
de manera general los efectos en la víctima de las princi-
pales manifestaciones de violencia de pareja dentro de los 
ámbitos de desarrollo del ser humano.

3. 1. 5 - Prevalencia

En cuanto a la prevalencia de la violencia en las relaciones 
de pareja, se ha señalado que gran parte de los y las jóvenes 
han sufrido alguna situación de violencia por parte de sus 
parejas al menos una vez en su vida (Valdivia y González, 
2014). Fernández-Fuentes et  al. (2005) reconocen que 
algunas conductas de violencia emocional y las tácticas 
indirectas de control son las manifestaciones de violencia 
con mayor frecuencia reportada dentro de las parejas 
jóvenes, ya que su alta incidencia tiende a una mayor tole-
rancia de estas acciones, ocasionando que dichas conductas 
lleguen a ser normalizadas y vinculadas como las primeras 
experiencias en sus relaciones amorosas. En relación con 
ello, González y Santana (2001) mencionan que los actos 
violentos dentro de la pareja suelen presentarse de manera 
gradual, por lo que, cuanto más tiempo previo exista al 
primer episodio de violencia, es más probable que la rela-
ción perdure a pesar de estas agresiones.

La violencia en las relaciones de pareja entre jóvenes, 
con un apogeo entre los 16 y 24 años, más allá de haberse 
convertido en una problemática social, es también un 
fenómeno predictor de la violencia en parejas adultas, una 
temática que cuenta con un mayor margen de exploración 

(Martínez et al., 2016), es decir, se considera que a partir 
de ellas se construyen expectativas en relación a la vida 
adulta, en consecuencia constituyen un factor de riesgo 
para futuras relaciones de pareja (Guevara-Martínez et al., 
2017). De esta manera, la violencia infringida por la pareja 
desconoce entornos, género, orientación sexual, grupos 
socioeconómicos, religiosos y culturales; sin embargo, 
es preciso señalar que en la mayoría de los casos el sexo 
femenino presenta mayor vulnerabilidad (Organización 
Panamericana de la Salud, 2013).

Por otro lado, dentro del contexto latinoamericano 
también existen índices de violencia; por ejemplo, en 
Chile diversos estudios refieren que la presencia de actos 
violentos en parejas jóvenes, específicamente en universi-
tarios, es frecuente en porcentajes del 50% para violencia 
psicológica y/o emocional y de un 20% para violencia 
física (Saldivia y Vizcarra, 2012). De la misma manera en 
Colombia, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 
(Profamilia, 2015) señala que la violencia más común 
dentro de las relaciones de pareja es la psicológica, con 
presencia del 64.1% en los casos reportados por mujeres y 
en un 74.4% en los reportados por hombres, en los reportes 
se señala principalmente degradación, manipulación, inti-
midación, amenaza directa o indirecta, aislamiento, humi-
llación u otro tipo de hostilidades; le secunda la violencia 
física con una presencia de un 31.9% en las mujeres y un 
22.4% en los hombres, estos reportes abarcan empujones, 
zarandeos, golpes, patadas e intentos de estrangulamiento 
o quema por parte de la pareja; le sigue la violencia 

Tabla 7

Principales consecuencias en víctimas de la violencia de pareja 

Nota. Elaboración propia a partir de García-Carpintero et al. (2018); Gracia-Leiva et al. (2019); Guzmán et al. (2016); Pacheco y 
Castañeda (2013); Rojas-Solís et al. (2020); Yanez-Peñúñuri et al. (2019).

Físico Psicológico Social

Mayor hospitalización Baja autoestima Bajo rendimiento académico

Aumento de probabilidades de cáncer Ansiedad Señalamiento social

Infecciones de Transmisión Sexual Depresión
Normalización de los comportamientos 
violentos

Abortos provocados Ideación e intentos de suicido Posibilidad de revictimización en la adultez

Consumo de drogas, tabaco y alcohol Culpabilidad Hostilidad

Somatizaciones Sufrimiento Cambios familiares

Trastornos alimenticios Aislamiento
Manifestación de conductas en otros 
contextos

Trastornos del sueño Miedo
Afección psicoemocional en la víctima y en 
sus personas cercanas
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económica con un 31.1% en mujeres y un 25.2% en 
hombres, en este nivel se destaca el control de las finanzas 
o castigos monetarios, siendo un ejemplo de ello la prohibi-
ción a trabajar y/o estudiar, circunstancia que se presentó 
en el 14% de los casos para las mujeres y en el 1.5% para 
los hombres; otro ejemplo es retirar un apoyo económico 
como acto de manipulación, el cual se presentó en el 10.5% 
de los casos para mujeres frente a un 2% en los hombres; en 
último lugar se sitúa la violencia sexual, en donde solo se 
encuentran reportados los casos de violencia ejercida hacia 
mujeres, mientras que hay una ausencia de estadísticas de 
casos reportados por hombres. Ahora bien, respecto a la 
prevalencia de violencia en parejas jóvenes colombianas no 
casadas y sin distinción de sexo, se muestra que la violencia 
verbal presenta mayor frecuencia, seguida de la psicológica 
y física (Rey-Anacona, 2008).

Asimismo, de acuerdo con lo señalado por la 
evidencia empírica, se ha identificado que usualmente 
en México son las mujeres quienes comienzan a experi-
mentar violencia por parte de su pareja desde la adoles-
cencia (Rivera-Rivera et  al., 2006). Un punto esencial 
que debe ser tomado en cuenta es la normalización de la 
violencia dentro de las relaciones de pareja, debido a que 
dificulta la identificación de ciertas conductas, lo que en 
un segundo momento propicia que las víctimas las pasen 
por alto (Pérez et al., 2021).

En México se ha encontrado una alta prevalencia de 
la violencia bidireccional en relaciones de pareja, la cual se 
encuentra en alrededor del 68.7% (Rojas-Solís y Romero-
Méndez, 2022). Cabe resaltar que la violencia psicológica 
ejercida y sufrida es la que presenta una mayor frecuencia 
en las relaciones de pareja de adolescentes y jóvenes 
(Lapierre et al., 2019; Pérez-Ruiz et al., 2020), destacando la 
violencia de control y conductas de celos (Garrido-Antón 
et al., 2021). En lo que respecta a otros tipos de violencia, 
se ha identificado que existe una mayor prevalencia en la 
victimización de violencia psicológica por parte de mujeres 
hacia hombres, de la misma manera en las agresiones 
sexuales cometidas de hombres a mujeres (Rubio-Garay 
et al., 2017).

Ahora bien, es importante recordar que las parejas 
homosexuales no están exentas de vivir violencia de pareja, 
pues de acuerdo con algunos estudios, una de cada cinco 
parejas de la comunidad LGBT+, que mantiene una relación 
con una persona de su mismo sexo, ha reportado violencia 
psicológica, física y/o sexual en algún punto de su relación 
(Graham et al., 2016). Y si bien es cierto que posee seme-
janzas con la violencia ejercida en parejas heterosexuales, 
también es verdad que la violencia en parejas del mismo 
sexo tiene características específicas de una minoría, que 
en este caso puede ser el miedo a revelar la orientación 
sexual, experiencias previas de violencia y discriminación, 
falta de recursos adecuados en la comunidad, prejuicios, 
acoso, internalización de pensamientos negativos sobre 
la identidad, etc. (Alderete-Aguilar et  al., 2021). De ahí 

la importancia de analizar con mayor profundidad este 
problema en la comunidad LGBT+, - en el Capítulo 9 se 
analizarán con mayor profundidad estas problemáticas-.

Por último, con respecto a la violencia ejercida dentro 
de la pareja a través de medios digitales, en el contexto 
mexicano durante el marco de la pandemia COVID-19, 
hubo un incremento en la combinación de acoso, distri-
bución no consentida de información, hostigamiento, 
intimidación, boicoteo y otros tipos de ataques en línea 
mediante redes sociales, reuniones de trabajo, clases en 
línea y distintos espacios virtuales (Mejía, 2021). De la 
misma manera, los casos de violencia registrados han 
aumentado un 60%, por lo que se considera que la decla-
ración de cuarentena generó un impacto negativo en la 
seguridad, ya que incrementaron los comportamientos de 
control, maltrato y aislamiento familiar y social dentro de 
casa (Ruiz-Pérez y Pastor-Moreno, 2021).

Conclusiones
La violencia de pareja en adolescentes y jóvenes es un fenó-
meno que ha generado interés debido a las repercusiones 
hacia sus víctimas, además de que afecta de manera indis-
tinta tanto a varones como mujeres, sin importar su raza, 
contexto, edad, escolaridad, entre otras, por ello para su 
prevención e intervención se hace necesaria su compren-
sión y atención. La investigación de la violencia ha ido en 
aumento, sin embargo, esto ha derivado en algunas áreas 
de oportunidad que deberían considerarse para su estudio, 
como el uso indiscriminado de conceptos similares al de 
violencia como agresión, coerción, maltrato, entre otros, a 
pesar de que cada término cuenta con características que 
los hacen diferentes entre sí; de ahí la importancia de que la 
comunidad científica realice un uso adecuado de la termi-
nología, esto con la finalidad de lograr una mejor investi-
gación y evaluación del fenómeno. Es preciso señalar que, 
para la redacción de este capítulo, se hizo uso del concepto 
“pareja” indistintamente del encuadre de la relación de 
pareja, por lo que se utiliza el término para englobar rela-
ciones interpersonales como lo pueden ser el noviazgo, 
parejas sexuales, relaciones a distancia, frees, etcétera.

Por otro lado, es importante considerar los diferentes 
tipos de violencia que podrían ser ejercidos en las rela-
ciones de pareja, debido a que en muchas ocasiones las 
víctimas no identifican o normalizan estos comporta-
mientos, por lo que es necesario conocer los aspectos que 
permiten comprender el desarrollo de esta problemática 
como el ciclo de la violencia, el cual expone la manera en 
la que se presenta este fenómeno, en donde el origen se 
da a partir de la acumulación de tensiones en la pareja, 
seguida por el desencadenamiento de agresiones hacia 
la víctima y un posterior arrepentimiento por parte del 
agresor. Cabe resaltar que la violencia en las relaciones de 
pareja puede manifestarse de tal forma que ambos sexos 
ocupen los roles de perpetrador y víctima, lo que puede 
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indicar una bidireccionalidad en los actos violentos. 
Asimismo, se debe tomar en cuenta que los diversos tipos 
de violencia y sus modalidades no ocurren de manera 
aislada, sino que llegan a tener una interacción de manera 
simultánea, lo cual denota una co-ocurrencia de las dife-
rentes formas de violencia en la pareja.

En cuanto a las causas de la violencia de pareja, se 
debe considerar la vulnerabilidad que podría estar presente 
en la adolescencia y la adultez emergente, puesto que en 
estas etapas se llega a construir y consolidar la identidad 
individual; además, existe una dificultad en discernir los 
tipos de violencia debido al poco conocimiento que se 
tiene al respecto. Aunado a lo anterior, en diversas socie-
dades y culturas se presenta una normalización de las 
dinámicas violentas dentro de las relaciones de pareja, de 
este modo, se debe tener en cuenta que el apego, los mitos 
del amor romántico y los celos fungen como fenómenos 
que promueven la violencia de pareja en sus diferentes 
contextos, aunque no debe olvidarse que podrían existir 
otras variables que también tendrían un impacto similar 
para el surgimiento de este tipo de comportamientos. 
Asimismo, una consecuencia principal es que la violencia 
puede ir escalando e intensificándose progresivamente, 
además, esas conductas violentas pueden afectar la vida de 
la víctima en aspectos físicos, psicológicos y sociales.

En cuanto a la prevalencia a nivel nacional, los datos 
analizados en el presente capítulo sugieren una bidireccio-
nalidad en las relaciones de pareja: ambos miembros de 
la díada se violentan entre sí muchas veces sin percibirlo, 
esto debido tanto a la normalización como a la escasez de 
información que se tiene acerca de la violencia dentro de 
las relaciones de pareja. Por lo tanto, sería necesario dar a 
conocer aspectos importantes sobre el fenómeno a las y los 
adolescentes y adultos emergentes con el fin de prevenirlo.

Como ideas finales, el presente capítulo podría abrir 
una nueva vía de discusión para el análisis de la violencia 
en la pareja en diversos contextos, sobre todo en tiempos 
de la pandemia por Covid-19, tomando en cuenta la perpe-
tración de actitudes violentas de forma bidireccional, 
sin minimizar la violencia hacia la mujer. Además, se 
debe considerar que este fenómeno puede tener repercu-
siones graves en la población de adolescentes y jóvenes 
por su normalización, afectando incluso sus relaciones 
posteriores.
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