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1. Título   

Violencia intrafamiliar y relaciones interpersonales en adolescentes 
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2. Resumen  

La violencia intrafamiliar se refiere a cualquier acción o comportamiento dentro del 

entorno familiar la cual puede causar daño físico, psicológico o emocional en uno o más 

miembros de la familia, en adolescentes este tipo de violencia afecta el bienestar general y la 

capacidad para establecer y mantener relaciones sociales saludables, las cuales permite 

construir su identidad, adquirir habilidades sociales y formar el sentido de pertinencia en su 

entorno social. La presente investigación identificó las principales afectaciones psicológicas 

que viven los adolescentes producto de la violencia intrafamiliar, al igual que describe los 

factores que intervienen en las relaciones interpersonales en los adolescentes, así mismo, se 

diseñó una guía informativa sobre la violencia intrafamiliar; en consecuencia, se realizó una 

revisión sistemática, con un enfoque cualitativo, de tipo descriptivo y correlacional, no 

experimental, y de corte transversal, abarcando artículos científicos publicados entre los años 

2019 y 2024 en las bases de datos como: Scielo, Science direct, Liberabit, Dialnet, Redalyc, en 

donde se utilizó el Diagrama de Flujo PRISMA, en base a los criterios de inclusión se estableció 

una muestra de 9 artículos científicos en los que se estudió a 11 325 adolescentes. Los resultados 

establecen que las afecciones psicológicas son alteraciones que afectan al bienestar mental, 

social y emocional en los adolescentes; así mismo, las relaciones interpersonales de los 

adolescentes están influenciadas por una variedad de factores que interactúan entre sí, estos 

factores pueden ser internos o externos, los cuales pueden facilitar o dificultar el desarrollo de 

las relaciones saludables en los adolescentes. En conclusión, la violencia intrafamiliar tiene un 

efecto negativo en las relaciones interpersonales de los adolescentes, afectando su capacidad 

para establecer vínculos saludables con sus familiares, amigos y otras personas de su entorno 

social. 

 

Palabras clave: adolescencia, estudiantes, maltrato, familia, sociedad  
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Abstract 

Domestic violence refers to any action or behavior within the family environment that 

can cause physical, psychological, or emotional harm to one or more family members, among 

adolescents this type of violence impacts their overall well-being and their ability to establish 

and maintain healthy social relationships, which are essential for building their identity, 

acquiring social skills, and fostering a sense of belonging within their social environment. The 

present research identified the main psychological effects experienced by adolescents as a result 

of domestic violence, as well as describing the factors that influence interpersonal relationships 

among adolescents, likewise an informative guide on domestic violence was designed; a 

systematic review with a qualitative, descriptive, correlational, non-experimental, and cross-

sectional approach was conducted, encompassing scientific articles published between 2019 

and 2024 in databases such as: Scielo, ScienceDirect, Liberabit, Dialnet, Redalyc, where the 

PRISMA Flow Diagram was used, based on inclusion criteria a sample of nine scientific articles 

was established which studied a total of 11 325 adolescents. The results establish that the 

psychological afflictions are alterations that affect the mental, social, and emotional well-being 

of adolescents; furthermore, adolescents' interpersonal relationships are influenced by a variety 

of factors that interact with one another, which can be either internal or external, and these 

factors can either facilitate or hinder the development of healthy relationships. In conclusion, 

domestic violence has a negative effect on adolescents' interpersonal relationships, affecting 

their ability to establish healthy connections with family members, friends and other individuals 

in their social environment. 

 

Keywords: adolescence, students, abuse, family, society. 
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3. Introducción  

La violencia intrafamiliar se produce dentro del hogar y no siempre está relacionado 

con el nivel académico ni con la condición socioeconómica de las familias. Las victimas 

principales de este tipo de violencia son las mujeres, niños/as, adolescentes y ancianos/as 

(Núñez de Arco & Carvajal, 2004). 

El tema de la presente investigación es de gran relevancia, porque permite entender 

como la violencia que se produce dentro del hogar y como esta influye en la conducta y en el 

desempeño que tiene el adolescente con su entorno social, pues el adolescente al estar en una 

etapa crucial de su desarrollo se encuentra vulnerable a todas las situaciones de violencia que 

se pueden presentar dentro del núcleo familiar, las cuales pueden afectar al momento de generar 

nuevas relaciones interpersonales, mismas que, ocupan un papel central dentro del desarrollo 

integral de las personas, debido a que se basan en emociones, sentimientos, intereses comunes 

o actividades sociales, que permiten las interacciones sociales y emocionales recíprocas entre 

dos o más personas, obteniendo así, refuerzos sociales que favorecen la adaptación del entorno 

y contribuyen al bienestar emocional y mental (Gómez, 2024). 

Giddens & Philip (2013) mencionan que dentro del núcleo familiar pueden surgir 

dinámicas de violencia, entendida como el uso de la fuerza o el control, tanto físico como 

emocional, el cual resulta en el maltrato o la privación de los derechos de uno o más miembros 

de la familia. Caizapanta Puruncaja et al. (2022) mencionan que la exposición a adversas 

situaciones de violencia en la infancia, puede tener consecuencias duraderas en la salud mental, 

en las habilidades interpersonales y en el bienestar general de los adolescentes, estas 

experiencias pueden influir en la capacidad de los adolescentes para formar y mantener 

relaciones sociales saludables. Según la Organización Panamericana de la Salud OPS (2014) 

mencionan que la violencia tiene enormes consecuencias en lo social y en la salud, provocando 

muchas muertes todos los días, en donde Ecuador, Perú y Bolivia, registran mayores porcentajes 

de violencia intrafamiliar. 

En relación a lo antes mencionado, se han planteado interrogantes, que se pretenden 

responder al plantear los objetivos de investigación, los cuales hacen referencia a identificar las 

principales afectaciones psicológicas que viven los adolescentes producto de la violencia 

intrafamiliar; Describir los factores que intervienen en las relaciones interpersonales en los 

adolescentes y diseñar una guía informativa sobre la violencia intrafamiliar, mismos que 

permiten dar respuesta al objetivo general de la presente investigación, denominado; 

Determinar la evidencia científica de la violencia intrafamiliar en las relaciones interpersonales 

de los adolescentes. 
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El alcance de la presente investigación tiene como finalidad proporcionar a la población 

herramientas necesarias para el fortalecimiento de las habilidades de afrontamiento y resiliencia 

ante la problemática que existe en la violencia intrafamiliar y en las relaciones interpersonales 

en los adolescentes, así como también proporcionar información relevante y fiable para futuras 

investigaciones.  
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4. Marco teórico 

4.1 Capítulo 1: Violencia intrafamiliar 

4.1.1 Definición  

La violencia intrafamiliar, también conocida como violencia doméstica se refiere 

a cualquier forma de abuso físico, emocional, sexual o psicológico que ocurre dentro de las 

relaciones familiares o de convivencia. Esta violencia puede tener lugar entre cónyuges, parejas, 

padres e hijos, hermanos u otros miembros del hogar. Su manifestación puede ser sutil o 

evidente, pero en todos los casos, sus consecuencias son profundamente perjudiciales para la 

víctima y para la estructura familiar (Saverio Abogados, 2023). 

Núñez de Arco & Carvajal (2004) mencionan que la violencia intrafamiliar se produce 

dentro del hogar y no siempre está relacionado con el nivel académico ni con la condición 

socioeconómica de las familias. Las victimas principales de este tipo de violencia son las 

mujeres, niños/as, adolescentes y ancianos/as.  

La Teoría ecológica propuesta por Bronfenbrenner en 1987, de igual manera menciona 

que las familias donde prima la violencia, los integrantes suelen adquirir o reforzarse conductas 

agresivas y con el tiempo esto afecta en su vida. Este modelo se caracteriza por niveles que se 

interconectan y son denominados como microsistema, mesositema, exosistema y macrosistema. 

El microsistema se relaciona con el entorno directo de crianza que es la familia; el mesositema 

abarca de dos a mas entornos del individuo y se encarga de desarrollar de manera activa su 

desenvolvimiento; por otro lado, al exosistema se caracteriza por la integración de ámbitos más 

extensos como el ámbito laboral, la localidad, servicios sociales que no incluyen su 

participación activa; finalmente, se encuentra el macrosistema que suele ser factores externos 

refiriéndose a creencias e ideologías y esto ayuda a la persona a desenvolverse en la sociedad 

(Cedán, 2001). 

Por otro lado, el Modelo de Coerción de Patterson, expone cómo se va formando a edad 

temprana rasgos violentos que más adelante se convierte en un individuo con conducta 

agresivas esto debido a que en el ambiente familiar se presenta un entorno desagradable por las 

burlas, insultos, etc.; asimismo, deja en claro que las conductas aprendidas suelen ser del 

entorno familiar y el ambiente es un factor que contribuye a que el adolescente manifieste 

dichas conductas y esto con el tiempo dificulta en su vida personal, académica y social y en un 

futuro se ve reflejado en la deserción escolar, falta de adaptabilidad a las normas sociales (Aroca 

Montolío et al., 2012). 

4.1.2 Tipos de Familias 

Existen varios tipos de familias: 
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4.1.2.1 Familias nucleares 

Las familias nucleares están compuestas por la unión de un hombre y una mujer en 

matrimonio, en donde a pesar de existir diferencias y desafíos, cada miembro juega un papel 

fundamental en el crecimiento del hogar, en donde se encuentra reflejado, el amor, la 

cooperación y el respeto creando así una conexión emocional y un espacio seguro para superar 

las dificultades que se presentan en el hogar. En general, se espera que en ese núcleo existan 

dos progenitores-adultos encargados de estas funciones. Sin embargo, algunas familias se 

rompen debido a procesos de separación y divorcio, esto se presenta cuando las relaciones no 

funcionan y los lazos que existen en la pareja se rompen, también es frecuente que surja la unión 

posterior con una nueva pareja para crear una familia nuclear reconstituida; incluso, el adulto 

que vive con sus hijos sin la pareja establece el compromiso de educar y cuidar al menor en 

forma independiente y autónoma (Eguiluz, 2003, p. 28). 

4.1.2.2 Familias extensas 

Las familias extensas se entienden como aquellas que incluyen no solo a los miembros 

nucleares (padres e hijos), sino también a otros familiares como abuelos, tíos, primos u otros 

parientes que conviven o participan activamente en la vida familiar. Las familias extensas 

pueden formarse también cuando las nucleares se separan o divorcian. Estas familias amplían 

el círculo de apoyo y vínculos sociales, proporcionando un entorno más amplio de interacciones 

y relaciones, lo cual puede influir en la interacción familiar y en el crecimiento en los miembros 

más jóvenes. La presencia de la familia extensa puede reforzar normas, valores y roles, pero 

también puede añadir complejidad en los límites y las alianzas entre los miembros de la familia 

(Eguiluz, 2003, pp. 29-30). 

4.1.2.3 Familias de padres divorciados 

Hasta hace poco, el divorcio era considerado un problema aislado y silencioso; había 

temor de ser juzgado no sólo por la propia familia sino también por toda la sociedad. 

Afortunadamente, en la actualidad ya no es visto como una falla o fracaso y es estimado una 

solución creativa de un problema, que tiene como objetivo facilitar a los miembros de la pareja 

insatisfecha y en conflicto la búsqueda de salud mental fuera del matrimonio. Las causas de 

divorcio en diversas culturas, de acuerdo con los estudiosos del tema, son múltiples. Algunas 

están vinculadas con la madurez emocional de la pareja y otras dependen de la relación entre 

los cónyuges y el funcionamiento o la adecuación del uno con el otro. (Eguiluz, 2003, p. 31).  
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4.1.2.4 Familias reconstituidas  

Las familias reconstituidas se las puede relacionar como un rompecabezas, en donde se 

van a encontrar diferentes piezas con historias y experiencias diferentes creando así una nueva 

imagen llena de amor y desafíos que serán compartidos dentro del hogar en donde cada 

miembro aportara con algo único para la adaptación y el crecimiento familiar (Eguiluz, 2003, 

p. 33). 

4.1.2.5 Familias monoparentales 

Las familias monoparentales se producen cuando se rompen los vínculos emocionales 

y afectivos en donde la única opción es divorciarse, en donde el adulto creara un refugio de 

seguridad y apoyo a sus hijos, estableciendo así un fuerte lazo de confianza y compromiso para 

el crecimiento de toda la familia, en donde es necesario que los padres establezcan desde el 

inicio reglas claras sobre la libertad sexual y el rol de cada uno en la familia. Es importante 

propiciar que los hijos mantengan contacto con el progenitor que no tiene la custodia. No 

olvidemos que los padres son figuras significativas en su vida y la relación frecuente con ambos 

reducirá la sensación de pérdida y la ansiedad de la separación, al tiempo que les permite seguir 

ejerciendo el papel de figuras de apego, de las que pueden aprender y compartir experiencias y 

afectos (Eguiluz, 2003, pp. 34-35). 

4.1.2.6 Familias adoptivas 

Las familias adoptivas son hogares que no distinguen lazos de sangre, entre padres e 

hijos y son un recordatorio de que la familia no siempre nace, sino que se constituye con amor, 

dedicación y firme decisión de pertenecer los unos a los otros. En la adopción de un menor, la 

paternidad y la maternidad adoptivas son un tanto difíciles; por un lado, están la adaptación 

mutua y el ajuste de cualidades que presenta el niño o niña. En otra época, sólo podían adoptarse 

recién nacidos o muy pequeños que hubieran nacido en el propio país; no obstante la variedad 

actual de estos procesos facilita la adopción de niños de mayor edad o nacidos en otros países 

(Eguiluz, 2003, pp. 36-37). 

4.1.2.7 Familias homosexuales  

Las familias homosexuales son aquellas en las que los padres o cuidadores principales 

son personas del mismo sexo. En este tipo de familias se pueden incluir hijos biológicos, 

adoptivos o de matrimonios previos, así como familias sin hijos. A menudo enfrentan desafíos 

sociales y legales adicionales debido a prejuicios o falta de reconocimiento legal en algunos 

contextos, pero las investigaciones muestran que el bienestar de los niños en estas familias es 

comparable al de los niños en familias heterosexuales cuando se cuenta con apoyo y amor 

parental (Eguiluz, 2003, p. 39). 
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4.1.3 Tipos de violencia intrafamiliar 

Existen varios tipos de violencia que se pueden manifestar dentro del núcleo familiar 

los cuales son: 

4.1.3.1 Violencia física  

La violencia física se caracteriza por el uso de la fuerza. Es habitual que la víctima sufra 

daños corporales, que pueden ser leves o de mayor gravedad, llegando, incluso, a requerir 

atención médica o en mayor instancia pueden provocar la muerte de la víctima Universidad 

Internacional de La Rioja (UNIR, 2024). 

4.1.3.2 Violencia emocional o psicológica 

La violencia emocional o psicológica se manifiesta a través de la manipulación, el 

control, el acoso verbal, la humillación y la intimidación constante. Este tipo de abuso puede 

ser más difícil de detectar, pero sus efectos pueden ser igualmente devastadores, afectando la 

autoestima y la salud mental de la víctima (Saverio Abogados, 2023). 

4.1.3.3 Violencia sexual 

La violencia sexual es cualquier actividad o contacto sexual que ocurre sin 

consentimiento la cual puede involucrar la fuerza física o también se puede manifestar mediante 

amenazas, la violencia sexual se presenta con mayor frecuencia en las mujeres, pero también 

se pude presentar en menor frecuencia en los hombres (MedlinePlus, 2022). 

4.1.3.4 Violencia económica o financiera  

Se refiere al control desmedido de los recursos económicos por parte de un miembro de 

la pareja o familia. Puede incluir restricciones en el acceso a dinero, obligar a la víctima a tener 

una dependencia financiera de su agresor o verse limitado en el acceso de trabajo y de educación 

(Saverio Abogados, 2023). 

4.1.3.5 Violencia de género 

La violencia de género es una sombra que silencia voces y apaga sueños, es un dolor 

que no solo te marca en el cuerpo si no también te marca el alma, y esta no solo afecta al sexo 

o la preferencia sexual de la persona. En muchos casos estas acciones están más dirigidas hacia 

las mujeres y están vinculadas con el dominio que tienen algunos hombres aprovechándose de 

situaciones de vulnerabilidad desigualdad y poder que estos poseen hacia las mujeres 

(Profamilia, 2024). 

4.1.4 Factores que propician la violencia intrafamiliar en el hogar 

Dentro de los factores que proporcionan la violencia intrafamiliar en el hogar podemos 

encontrar los siguientes factores: 
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4.1.4.1 Factor social  

Este factor está presente cuando existe una inadecuada comunicación entre los padres e 

hijos produciéndose así la desintegración familiar. En la mayoría de los casos estas situaciones 

están vinculadas a la condición económica que presentan los padres y al entorno familiar, en 

donde se puede presentar la falta de empleo, ingresos económicos insuficientes y la carga de 

crianza de los hijos (Cusco Quito et al., 2014). 

4.1.4.2 Factor familiar  

Investigaciones han demostrado que los padres que ejercen abuso hacia otros miembros 

de la familia presentan dificultades para manejar sus impulsos, muestran una baja autoestima, 

rara capacidad de empatía, el abuso infantil se relaciona también con la depresión, la ansiedad 

de los padres, tipos de familia y rasgos de personalidad establecidos en cada miembro de núcleo 

familiar (Cusco Quito et al., 2014). 

4.1.4.3 Factor cultural  

La sociedad ha desarrollado una cultura del castigo, en donde se considera al padre 

como la máxima autoridad en la familia con la facultad de normar y sancionar a los demás 

miembros, en esta idea, el castigo se impone como un régimen de corrección a quien rompe las 

reglas (Cusco Quito et al., 2014). 

4.1.4.4 Factor emocional  

La violencia doméstica genera estilos negativos es por eso que se ha comprobado que 

en los lugares donde existe agresión y violencia entre los padres suele haber maltrato infantil y 

esto puede producir que en los padres se de una incapacidad para lidiar con los problemas lo 

que los lleva a descargar su frustración con los hijos, impidiéndoles que reciban los 

requerimientos importantes para su crecimiento y desarrollo integral (Cusco Quito et al., 2014). 

4.1.5 Consecuencias de la violencia intrafamiliar en los adolescentes 

Según el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF, 2020) la violencia intrafamiliar puede causar las siguientes consecuencias en los 

adolescentes como la baja autoestima que pueden experimentar los adolescentes como 

sentimientos de inferioridad e inutilidad, también pueden mostrarse tímidos y temerosos o 

también se pueden mostrar hiperactivos para llamar la atención de los demás, también pueden 

presentar sentimientos de soledad y abandono en donde se pueden sentirse aislados, 

abandonados y poco queridos. En ocasiones los adolescentes pueden llegar a la conclusión de 

que son invencibles y que tienen un poder absoluto, creyendo que pueden superar a sus padres 

y a otros adultos lo cual puede generar más violencia. 
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4.1.6 Efectos psicológicos y sociales de la violencia intrafamiliar en los miembros 

de la familia 

Con respecto, a la teoría del aprendizaje social, donde sostiene que en el entorno donde 

crece la persona adquieren diferentes conductas que pueden beneficiar o destruir su ámbito 

personal y social, de igual forma los estímulos que producen ámbito violento en la familia 

pueden generar conductas repetitivas. Asimismo, se hace referencia que la sociedad también 

influye en la adquisición de conductas lo cual implica que el comportamiento humano no es 

solo resultado de impulsos internos ni de condicionamientos externos, sino de una interacción 

dinámica entre el individuo y su entorno social (Bandura & Ribes Iñesta, 1975). 

El abuso doméstico es una situación angustiante que causa un impacto emocional y 

significativo en la mayoría de las víctimas. Al igual que en otro factor estresante la violencia 

en el hogar genera diferentes respuestas, lo cual depende de la intensidad de los factores como 

la personalidad, las estrategias de afrontamiento, los recursos personales y las características 

específicas del maltrato, los efectos que se presentan como consecuencia de los acontecimientos 

vividos son: ansiedad, depresión, perdida del autoestima y aislamiento social (Zubizarreta 

Anguera, 2024). 

Los adolescentes que sufren violencia dentro del hogar, en muchos casos tienden a 

alejarse de sus compañeros, lo que provoca un proceso de aislamiento social o en algunos casos 

se les dificulta establecer relaciones saludables. Aquellos adolescentes que presencian o son 

víctimas de abuso dentro del núcleo familiar pueden enfrentar problemas de conducta como 

agresividad, desobediencia, consumo de sustancia e incluso conductas delictivas (Acarapi 

Chungara & Ocampo Eyzaguirre, 2024). 

4.1.7 Factores protectores y de riesgo dentro de la violencia familiar en los 

adolescentes  

Los factores de riesgo y los factores protectores, pueden ser tanto internos como 

externos, los factores protectores son los recursos personales, familiares, sociales e 

institucionales que promueven el desarrollo exitoso o que disminuyen el riesgo de desviaciones 

en el desarrollo. Los cuales permiten al adolescente tener una buena autonomía y autoestima, a 

desarrollar buenas redes sociales de apoyo tanto familiar y social. Los factores de riesgo dentro 

de la violencia familiar en los adolescentes se pueden manifestar con actos de violencia física, 

amenazas, conductas de crueldad, abuso y consumo de sustancias y falta redes de apoyo los 

cuales aumentan el riesgo de que los adolescentes sean víctimas de violencia dentro del núcleo 

familiar (Sánchez Hérnandez, 2013). 
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4.2 Capítulo 2: Relaciones interpersonales en adolescentes  

4.2.1 Definición 

Las relaciones interpersonales son vínculos sociales y emocionales que se establecen de 

manera recíproca entre dos o más personas y se basan en emociones, sentimientos, intereses 

comunes o actividades en común y se desarrollan a través de la comunicación. Estas relaciones 

desempeñan un papel clave en el crecimiento personal, ya que brindan apoyo social y facilitan 

la adaptación al entorno y contribuyen al bienestar emocional y mental (Gómez, 2024). 

La adolescencia es una fase del desarrollo humano caracterizada por ser confusa y 

compleja, marcada por una serie de inquietudes y necesidades, en esta etapa pueden surgir 

sentimientos de soledad, frustración e incomprensión, ya que el adolescente se encuentra en dos 

mundos distintos, el de infancia y el de la adultez, lo que genera incertidumbre sobre su 

identidad y pertinencia. Durante esta etapa, la amistad desempeña un papel fundamental en la 

construcción del autoestima, los compañeros y amigos adquieren una gran relevancia, ya que 

brindan una red de apoyo social y emocional, esto facilita que el adolescente genere 

independencia respecto a los adultos y forjar su identidad personal (Midencey Bran, 2014). 

4.2.2 Relaciones interpersonales adecuadas 

Este tipo de relaciones inician con un componente principal llamado conducta, es decir 

aquello que motiva al individuo a lograr acciones valiosas y positivas en beneficio de sí mismo 

y de sus semejantes, se convierte por lo tanto en el fruto de una personalidad madura, 

equilibrada, libre de ideas y sentimientos falsos y destructivos. Estas a su vez se transforman 

en herramientas poderosas para enfrentar las conductas negativas y transformarlas en 

comportamientos positivos, dentro de ellas se encuentran: el control emocional, la 

socialización, la asertividad y la empatía (Rivera Rivas, 2015). 

El control emocional, se obtiene a través de la madurez mental y emocional, que 

significa aprender a controlarse y dirigirse correctamente en cualquier momento que se 

presente. Es un equilibrio interior, a prueba de cualquier circunstancia adversa, es el perfecto 

gobierno de sí mismo, frente a derrotas físicas y morales, es un hábito adquirido en el control y 

dirección del temperamento, para dirigirse conscientemente a todo momento. El control 

emocional no es ahogar o reprimir las emociones dado que son necesarios para regular, 

controlar o eventualmente modificar estados anímicos y sentimientos. Uno de los aspectos 

importantes en el auto-control es la habilidad de moderar la propia reacción emocional ante una 

situación, ya sea esa reacción positiva o negativa, en el moderar va inmersa la capacidad de 

poder saber cuándo es momento de soltar y dejar ir esa emoción para darle cabida a una nueva 

(Rivera Rivas, 2015). 
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La socialización, es la capacidad de adaptación y ajuste del individuo a su medio social 

y humano, significa que en vez de entrar en lucha y conflicto con la sociedad tratando de 

destruirla y corromperla, toma una actitud constructiva, positiva y trata de ayudar a mejorarla 

y hacerla más aceptable y digna, guiado por un sano criterio, aceptando lo correcto y rechazando 

lo incorrecto. El proceso de socialización incluye todo lo relacionado con los semejantes, 

hermanos, hijos, compañeros de estudio o trabajo, en general a toda la humanidad, de cualquier 

raza, cultura, credo, política o nacionalidad. Socialización significa tener la capacidad de 

aceptar y comprender a todo ser humano sin discriminación alguna; manteniendo un justo 

equilibrio dentro de la humanidad, es decir obrar con justo y sano criterio, respetando la libertad 

y derechos de los demás (Rivera Rivas, 2015). 

Cuando se habla de asertividad por lo general se hace alusión a un modelo comunicativo 

que busca un balance ideal entre las posturas agresivas y pasivas de comunicación para 

mantener un proceso franco, equitativo y respetuoso de intercambio de información. Esto 

significa que la comunicación asertiva es un modo de lidiar con los demás, de decir lo que se 

quiere y de manejar la propia emocionalidad para lograr una comunicación eficiente y 

beneficiosa para todos (Equipo editorial, 2022). 

La empatía es la capacidad que tiene una persona de ponerse en el lugar de otra y de 

considerar las cosas desde ese punto de vista, comprendiendo también sus sentimientos. Implica 

tener la capacidad de sintonizar con aquellas señales sutiles que trasmiten los demás, las cuales 

indican o manifiestan lo que se quiere o necesita, y expresarle al otro que se le ha entendido, 

comprendido y que se tiene la capacidad de ver las cosas desde ese punto de vista. La persona 

empática permanece atenta a las señales verbales y no verbales de aquellos con quienes 

interactúa, teniendo la capacidad de percibir sus deseos y sentimientos (Rivera Rivas, 2015).  

4.2.3 Relaciones interpersonales inadecuadas 

Las relaciones interpersonales inadecuadas se presentan cuando, existe inmadurez 

mental y emocional, se puede decir que es un retraso afectivo que no hay que confundir con 

retraso mental. Sus causas pueden ser por una educación desacertada y errónea desde la infancia 

hasta la adultez, en donde este tipo de personas presentan las siguientes características: una 

fuerte dificultad e incapacidad para reconocer sus propios errores, falta de lógica respecto a los 

acontecimientos de la vida y del medio en que vive, carece de flexibilidad y facilidad de 

adaptación, duda y desconfianza exagerada en los demás, dificultad para reconocer sus propios 

errores, tendencia crónica de culpar a los demás por sus fracasos, falta de colaboración con los 

demás, fuerte tendencia a tener siempre la razón y discutir solo por llevar la contraria (Rivera 

Rivas, 2015). 
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4.2.4 Tipos de relaciones interpersonales  

Existen varios tipos de relaciones interpersonales las cuales presentan diferentes grados de 

profundidad entre los más comunes que podemos encontrar son: 

4.2.4.1 Relaciones íntimas o afectivas  

Las relaciones cercanas o emocionales son aquellas que se fundamentan mediante una 

conexión profunda con otras personas y se distinguen por tener un elevado nivel de confianza, 

de proximidad y de compromiso. Son vínculos que aspiran perdurar a lo largo del tiempo y 

están asociados con experiencias agradables de seguridad, apoyo mutuo y sentido de 

pertinencia. Por ejemplo, las relaciones de pareja y de amistad (Gómez, 2024). 

4.2.4.2 Relaciones superficiales  

Las relaciones superficiales son aquellas que no tienen una conexión profunda ni 

compromiso. Son vínculos pasajeros que no son particularmente significativos ni esenciales en 

la vida emocional de la persona son simplemente interacciones momentáneas. Por ejemplo, la 

conversación con el compañero de asiento en un trasporte público o con un usuario de una 

plataforma digital (Gómez, 2024). 

4.2.4.3 Relaciones circunstanciales  

Las relaciones circunstanciales son aquellas que surgen en un contexto especifico y se 

encuentran entre lo cercano y lo superficial. Involucran a personas que comparten tiempo 

juntas, pero sin profundizar en el lazo emocional, la comunicación se enfoca generalmente en 

el contexto que las une, este tipo de interacción puede evolucionar hacia otro tipo de relación o 

desvanecerse cuando cambia el entorno. Por ejemplo, las relaciones entre compañeros que se 

reúnen durante cierto tiempo para llevar a cabo un proyecto (Gómez, 2024). 

4.2.4.4 Relaciones de rivalidad  

Las relaciones de rivalidad son aquellas que nacen del antagonismo o la rivalidad. Se 

trata de vínculos generalmente negativos, que generan diversas emociones, aunque no se les 

suele otorgar la misma importancia que las relaciones cercanas y suelen ser conflictivas y 

pueden dar lugar a confrontaciones, aunque en algunos casos la competencia impulsa a las 

personas a superarse y a lograr sus objetivos. Por ejemplo, la relación entre dos estudiantes que 

compiten por tener las mejores calificaciones (Gómez, 2024). 

4.2.4.5 Relaciones familiares  

Las relaciones familiares son los lazos que se crean entre los integrantes de una familia, 

ya sea por parentesco, convivencia o afinidad, estos vínculos son esenciales para las personas, 

pues en el seno familiar se forjan los primeros intercambios sociales y culturales. Aunque las 

relaciones familiares pueden ser enriquecedoras, también pueden dar lugar a conflictos y 
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además pueden variar en su intensidad, siendo más profundas o más superficiales, pero a 

diferencia de otros tipos de relaciones estas suelen mantenerse a lo largo del tiempo. Por 

ejemplo, las relaciones con los padres, entre los hermanos o con los abuelos (Gómez, 2024). 

4.2.5 Factores que intervienen en las relaciones interpersonales en los 

adolescentes  

Existen cuatro mecanismos básicos con los que las personas nos relacionamos con 

nuestros semejantes los cuales establecen el impacto de la personalidad en las relaciones 

interpersonales:  

4.2.5.1 Por su semejanza 

Las personas tienden a sentirse más atraídas por aquellas que son similares a ellas. 

Diferentes estudios en psicología social han demostrado que las personas se agradan 

mutuamente porque comparten características en común. Es sencilla dicha semejanza porque 

atrae y cumple funciones adaptativas las cuales facilitan la interacción, promueven el sentido 

de familiaridad y seguridad (INESEM Business School, 2023). 

4.2.5.2 Por su familiaridad  

Es más sencillo desarrollar sentimientos hacia alguien que esta físicamente cerca, ya 

que esta proximidad favorece una mayor conexión emocional. Esto ocurre por varias razones a 

medida que aumentan la frecuencia de los encuentros con una persona, los estímulos 

desconocidas generan mayor incertidumbre, la cual disminuye con la exposición repetida 

cuando se perciben como favorables, además los estímulos familiares se procesan con mayor 

facilidad a nivel cognitivo, lo que se traduce en una sensación afectiva positiva. La cercanía y 

familiaridad indican que han existido interacciones previas que han resultado gratificantes 

(INESEM Business School, 2023). 

4.2.5.3 Por su atractivo físico 

El atractivo físico se basa en la apariencia física de cada persona y con el grado en que 

se alinea con las preferencias estéticas de los demás. Esto ocurre debido al efecto halo, mediante 

el cual una persona con atractivo físico recibe mayor aceptación social, ya que lo suelen asociar 

con cualidades como inteligencia emocional, bienestar físico y estabilidad económica 

(INESEM Business School, 2023). 

4.2.6 Comunicación y relaciones interpersonales en los adolescentes 

La comunicación es la habilidad de intercambiar información de manera efectiva y se 

constituye como la base principal en cualquier relación interpersonal. Este intercambio puede 

llevarse a través de la comunicación verbal, que implica el uso del lenguaje hablado o escrito, 

o mediante la comunicación no verbal, que abarca expresiones como gestos, postura, tono de 
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voz y lenguaje corporal. En este sentido, la comunicación juega un papel fundamental en la 

manera en que las personas se relacionan dentro de la sociedad, facilitando la creación de 

vínculos, la expresión de necesidades y la resolución de conflictos (Gómez, 2024). 

4.2.7 Influencias socioculturales factores de riesgo y de protección  

El adolescente de hoy no es mejor ni peor que en el pasado, su comportamiento es el 

reflejo de la sociedad en la que le ha tocado vivir, muchos de sus problemas de salud pueden 

prevenirse, pero la atención que recibe no siempre es la adecuada, es fundamentar reducir los 

factores de riesgo y fortalecer la resiliencia, en el adolescente. En la sociedad actual el entorno 

social y la familia han cambiado significativamente, los adolescentes actualmente son 

consumidores de moda y tecnología, adoptan nuevas formas de ocio y su vida social a 

evolucionado con mayor aislamiento al uso de las redes sociales. Además, la estructura familiar 

se ha transformado con menos hijos, con padres más permisivos, han aumentado el número de 

separaciones y en la aparición de nuevos modelos familiares (Hidalgo Vicario et al., 2018). 

4.2.7.1 La resiliencia como factor protector en la adolescencia  

La resiliencia es la habilidad para enfrentar situaciones estresantes, desafiantes o 

adversas que se presentan en la vida. También se define como la capacidad que tiene una 

persona para adaptarse a circunstancias difíciles y mantenerse firme ante alguna adversidad o 

también se la puede definir como la capacidad de recuperarse tras un evento traumático o 

estresante. Más que una respuesta a un momento especifico, la resiliencia es un proceso 

continuo, progresivo y que se encuentra en constante evolución (Gorrotxategi, 2023). 

La resiliencia, además de ser un factor clave en la protección de la salud mental, 

desempeña un papel fundamental en la transición hacia la adolescencia, que comienza alrededor 

de los 12 años. Esta etapa es crucial para la prevención de problemas de la salud mental, ya que 

la mitad de los trastornos psicológicos aparecen antes de los 14 años, en donde su prevención 

es fundamental. La familia tiene un rol esencial en el desarrollo socioemocional y en la 

prevención del malestar psicológico que se produce en los adolescentes. Así mismo, los centros 

educativos pueden contribuir significativamente al bienestar emocional de sus estudiantes, por 

esta razón, resulta imprescindible impulsar estrategias que doten a las familias y docentes con 

herramientas para fomentar la resiliencia en el adolescente (Gorrotxategi, 2023). 

4.2.8 Importancia de las relaciones interpersonales en los adolescentes  

Las relaciones interpersonales son esenciales para el desarrollo de la personalidad y 

desempeñan un papel clave en la vida diaria, manteniendo vínculos armoniosos con las demás 

personas, lo que brinda un apoyo emocional, fortaleciendo la sensación de seguridad y de 

pertinencia, lo que facilita el afrontamiento de dificultades y ayuda a reducir el estrés. Además, 
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al interactuar con las demás personas nos permite acceder a diferentes puntos de vista y 

aprender de las experiencias, favoreciendo el crecimiento personal. Aquellos que cultivan 

relaciones sociales positivas suelen ser más saludables, tolerantes y cuentan con mayores 

recursos para integrarse a su comunidad (Gómez, 2024). 

4.2.9 Estrategias para mejorar las relaciones interpersonales en los adolescentes  

Las estrategias que se pueden utilizar para contrarrestar este tipo de problemática van 

inmersas en un abordaje psicoterapéutico, es decir evaluando como parte inicial la personalidad 

que presenta el paciente, su estado emocional actual, sus antecedentes o causantes, para llegar 

a un diagnóstico preciso. Posteriormente se hace un plan terapéutico correspondiente al caso, y 

priorizando en su orden las dificultades más urgentes, se procede a hacer uso de diversas teorías, 

técnicas e instrumentos de ayuda. A nivel general se presentan algunas estrategias útiles que 

generaron resultados positivos en el mejoramiento de las relaciones interpersonales en los 

adolescentes como lo son: el uso de la inteligencia emocional, el mejoramiento de la autoestima, 

el uso de asertividad, el cambio de pensamientos y de creencias (Rivera Rivas, 2015). 
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5. Metodología 

5.1 Descripción del área física, territorio de estudio o localización de la investigación. 

      La presente investigación se basó en la recopilación de información de artículos 

científicos e investigaciones bibliográficas y de campo, las cuales se realizaron en Ecuador, 

Perú, Colombia, Argentina y México, desde el año 2019 hasta el mes de junio 2024.  

5.2 Método de estudio  

     Para el desarrollo del estudio se utilizó principalmente el método de síntesis 

bibliográfica, mismo que permite la selección, análisis y resumen de fuentes bibliográficas, 

sobre el tema en concreto, también se hará uso del método deductivo y analítico, el cual nos va 

a permitir resumir y organizar la información de diferentes fuentes bibliográficas sobre el tema 

de estudio que se está investigando (Méndez Rodíguez & Astudillo Moya, 2008).  

5.3 Enfoque, Tipo y Diseño de investigación  

La investigación tuvo un enfoque cualitativo, dado que se obtendrá datos descriptivos 

con la finalidad de analizarlos y comprenderlos, y así generar conocimiento que responda a la 

preguntas y objetivos de la investigación (Hernándes Sampieri & Mendoza Torres, 2018). 

De alcance descriptivo, correlacional; el alcance descriptivo permite conocer las 

situaciones y comportamientos predominantes a través de una descripción precisa de las 

actividades, objetos, procesos y personas o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis; 

el alcance correlacional permite identificar el vínculo o nivel de conexión que hay entre dos o 

más conceptos, categorías o variables en un contexto especifico (Soto Mata, 2019). 

Corresponde a un diseño no experimental debido a que, no se manipulo ninguna variable a 

estudiar, puesto que este diseño se enfoca en observar fenómenos tal y como se dan en su actual 

contexto sin ninguna intervención (Cortés Cortés & Iglesias León, 2004). 

Asimismo, el estudio es de corte transversal, ya que se recolectarán datos en un determinado 

momento y en un tiempo determinado con el objetivo de evaluar la prevalencia de las variables 

(Tamayo Tamayo, 2001). 

5.4 Población y muestra  

Población  

El presente estudio conto con 59 artículos científicos, de los cuales se advierte la 

participación de 50 412 adolescentes, mismos que nos permiten fundamentar, analizar e 

interpretar las variables de estudio mediante artículos científicos, obtenidos de buscadores 

científicos como: Scielo, Redalyc, Dialnet, Ciencia latina, también se utilizará la base de datos 

de la biblioteca virtual de la Universidad Nacional de Loja, con las siguientes palabras clave: 

relaciones interpersonales, violencia familiar, adolescentes.  
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Muestra  

Para obtener la muestra se realizará un muestreo no probabilístico de tipo intencional 

basado en los criterios de inclusión y de exclusión, en los cuales se escogerán y se analizarán 9 

documentos, de los cuales se advierte la participación de 11 325 adolescentes, estos tendrán 

relevancia científica para el trabajo investigativo, en donde se va a utilizar el diagrama de flujo, 

PRISMA, en donde se van a tomar en cuenta los siguientes criterios:  

Criterios de Inclusión. La investigación incluirá artículos y documentos con bases 

científicas y relevantes de los últimos 5 años los cuales deben de responder directamente los 

objetivos y las variables que se van a investigar y, se tomarán en cuenta documentos que sean 

de acceso libre en idioma español e inglés. 

Criterios de exclusión. La investigación descartara artículos y documentos que no 

tengan bases científicas y relevantes de los últimos 5 años, que no respondan directamente a los 

objetivos y las variables que se van a investigar y, no se tomarán en cuenta documentos que no 

sean de acceso libre, ni en otros idiomas que no sean español e inglés. 

5.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica   

Se utilizará la sistematización bibliográfica para la recolección relevante de la 

información de las variables, obteniendo así resúmenes, resultados, y discusión de los 

documentos utilizados. Esta metodología se caracteriza por su proceso trasparente y 

comprensible para recopilar, seleccionar, resumir y evaluar la evidencia de la información 

disponible en la investigación (Codina, 2020). 

Instrumento   

Se utilizará el instrumento PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews 

and Meta-Analyses) el cual permite analizar y comprender los fenómenos desde múltiples 

perspectivas, permitiendo identificar la relación entre las variables y a obtener una visión más 

completa del objeto de estudio que se va a investigar (Page et al., 2021). 

5.6 Tratamiento, análisis y presentación de los datos recolectados 

Para la recolección de datos, primero se usará el diagrama de flujo PRISMA (Anexo 1), 

el cual nos va a permitir escoger el material bibliográfico pertinente tomando en cuenta los 

criterios de inclusión y de exclusión previamente establecidos y descritos. Luego se procederá 

a pasar los artículos científicos a la matriz de desmontaje con el objetivo de extraer la 

información relevante de los mismos (Anexo 2). Después de tener la información desmontada 

y clasificada se procederá a realizar un análisis cualitativo de los datos científicos, los cuales se 

presentarán a través de tablas de frecuencia y descriptivas.  
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5.7 Procedimiento   

La investigación pretende desarrollarse en 4 fases, mismas que se describen a 

continuación:  

Fase 1  

Dentro de la primera fase, se realizará una búsqueda bibliográfica en buscadores que 

contengan una base de datos científicos como: Scielo, Redalyc, Dialnet, Ciencia latina, los 

cuales nos van a permitir obtener la información de artículos de revistas científicas sobre el 

tema de estudio con el objetivo de obtener la información relevante para los resultados de la 

investigación. 

Fase 2  

La selección de los documentos se realizará aplicando el Diagrama de Flujo PRISMA, 

anexo 1, en base a los criterios de inclusión, posteriormente se realizará el desmontaje y la 

extracción de datos que vamos a utilizar para la investigación, de una base de datos de 9 

documentos, de los cuales se advierte la participación de 11 325 adolescentes (Anexo 2). 

Fase 3   

Con los datos extraídos, se procede al análisis e interpretación de resultados obtenidos, 

con el fin de dar respuesta a las preguntas de investigación y objetivos, así como para generar 

las conclusiones y recomendaciones del trabajo investigativo.  

5.8 Aprobación del Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos (CEISH) 

El estudio no requiere la aprobación del CEISH, debido a que no representa ningún tipo 

de riesgo para los participantes, esto en correspondencia con el Art. 36 y 57 del Reglamento del 

Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la Universidad Nacional de Loja (2023), 

en los que se indica que las investigaciones sin riesgo son aquellos en los que no se realiza 

ninguna modificación o intervención sobre variables biológicas, posológicas y sociales, y cuya 

recolección de datos se realiza en bases abiertas o públicas. 
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6. Resultados  

Para dar respuesta al objetivo general: Determinar la evidencia científica de la violencia 

intrafamiliar en las relaciones interpersonales de los adolescentes se utilizaron 9 artículos 

científicos, seleccionados de distintas bases de datos de países diferentes en los últimos cinco 

años. Se sintetizo la información por el o los autores, año de publicación, país, titulo, población 

y resultados de cada artículo científico. A continuación, se detalla esta información en la tabla 

1: 

Tabla 1. Evidencia científica de la violencia intrafamiliar en las relaciones interpersonales 

de los adolescentes. 

N° 
Autor/es 

Año y Lugar 
Título Población Resultado  

1 (Musso 

Pilchisaca et 

al., 2019) 
Ecuador 

La violencia 

intrafamiliar y 

sus efectos en el 
rendimiento 

académico de 

las estudiantes 

entre 12 y 15 
años. 

 

150 estudiantes de 

segundo y tercero 

de Bachillerato. 

La violencia intrafamiliar influye 

en los miembros de una familia de 

manera significativa, causando 
frustraciones, falta de confianza en 

sí mismo, inseguridad e 

impotencia. 

2 (Mendez 
Exzacariast et 

al., 2024) 

México 

Análisis de la 
violencia 

intrafamiliar y 

sus efectos en el 
aprendizaje 

significativo del 

nivel secundaria. 

 

807 estudiantes de 
13 y 14 años. 

Afecta el rendimiento escolar de 

los estudiantes. 

 

3 (Alay Choez 

& Pibaque 

Tigua, 2024) 
Ecuador 

Violencia 

intrafamiliar y 

sus afectaciones 
en el desarrollo 

psicosocial de 

los adolescentes. 

50 estudiantes 

adolescentes. 

Los adolescentes tienen 

afectaciones dentro de los ámbitos 

social, familiar y sobre todo en el 
educativo. 

Los adolescentes víctimas de 

violencia intrafamiliar no solo 

tienen afectaciones físicas sino 
también psicológicas. 

 

4 (Zambrano 
Villalba, 

2017) 

Ecuador 

Violencia 
intrafamiliar y 

relaciones 

interpersonales 
en los escolares. 

Muestra de 8 286 
adolescentes de 12 a 

17 años. 

Altos índices de violencia de 
pareja, el nivel de rechazo y 

aceptación en las relaciones 

familiares y escolares. 
Afectan a las relaciones 

interpersonales de los escolares. 
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Tabla1. Evidencia científica de la violencia intrafamiliar en las relaciones interpersonales 

de los adolescentes. 

N° 
Autor/es 

Año y Lugar 
Título Población Resultado  

5 (Moran 

Cuastumal & 

Ortiz Cerón, 
2020). 

Colombia 

Relaciones entre 

del manejo de 

emociones 
sentimientos y 

relaciones 

interpersonales 
en adolescentes 

escolarizados en 

una institución 

Educativa del 
municipio de 

Pasto. 

 

Muestra de 57 

adolescentes 

escolarizados. 

A mayor nivel del manejo de 

emociones-sentimientos, mejor 

grado en relaciones 

interpersonales. 

6 (Chevarria 

Chahuayo et 

al., 2024) 

Perú 

Bienestar 

psicológico y 

relaciones 

interpersonales 
en estudiantes de 

una Institución 

Pública, Juliaca 
2024. 

Población  

3 000 participantes, 

de edades entre 13 a 

17 años, varones y 
mujeres, muestra  

1 187 participantes. 

Si poseen un nivel alto de 

estabilidad psicológica, existirá 

alumnos que desarrollen mejor sus 

relaciones interpersonales.  
Si el estudiante posee mejor 

control de situaciones que 

enfrenta, mejorará día a día sus 
relaciones interpersonales. 

Si es consciente y se acepta a sí 

mismo ayudará a mejorar sus 
relaciones interpersonales. 

Si posee vínculos psicosociales 

enriquece más sus relaciones 

interpersonales. 
Si tienen claro sus proyectos, 

metas, planes, etc., reforzara 

también sus relaciones 

interpersonales. 

7 (Esteves 

Villanueva et 

al., 2020) 

Perú 

Habilidades 

Sociales en 

adolescentes y 

Funcionalidad 
Familiar. 

 

Población de 726 y 

muestra de 251 

estudiantes. 

La disfunción familiar es uno de 

los factores que determinan el 

nivel de habilidades sociales en los 

adolescentes. 

8 (Rojas 
Cuastumal & 

Pilco 

Guadalupe, 
2023) 

Ecuador 

 

Autoestima y 
Habilidades 

Sociales en 

Adolescentes. 

150 adolescentes, 
53% de sexo 

masculino y 47% de 

sexo femenino, de 
entre 13 y 17 años 

de edad. 

A mayor nivel de autoestima 
mayor nivel de habilidades 

sociales. 
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Tabla1. Evidencia científica de la violencia intrafamiliar en las relaciones interpersonales 

de los adolescentes. 

N° 
Autor/es 

Año y Lugar 
Título Población Resultado  

9 (Homola & 

Oros , 2023). 

Argentina 

Apego, 

autoestima y 

habilidades de 
autoexpresión 

social: un 

modelo de 
encadenamiento 

causal en 

jóvenes y 

adolescentes. 

Participaron 387 

adolescentes. 

El apego seguro aumenta la 

posibilidad de desarrollar una 

autoestima fortalecida y esta, a su 
vez, promueve la capacidad del 

individuo para expresarse 

socialmente. Contrariamente, el 
apego inseguro debilita la 

autoestima, lo que conduce a un 

detrimento de la autoexpresión 

social. 

Nota: información recopilada de Musso Pilchisaca et al., (2019); Mendez Exzacariast et al.,  (2024); Alay 
Choez (2024); Zambrano Villalba (2017); Moran Cuastumal & Ortiz Cerón, (2020); Chevarria 

Chahuayo et al., (2024); Esteves Villanueva  et al., (2020); Rojas Cuastumal & Pilco Guadalupe (2023); 

Homola & Oros (2023). 

 

La información recopilada y analizada ha permitido determinar que, sí existe evidencia 

científica que respalda la investigación de las variables violencia intrafamiliar y relaciones 

interpersonales en adolescentes, para el desarrollo del estudio se compilaron 9 artículos 

científicos, ubicados en los países como Ecuador, México, Colombia, Perú y Argentina, en los 

que se estudiaron un total 11 325 adolescentes, obteniendo resultados contundentes, mismos 

que señalan que la violencia intrafamiliar tiene un efecto negativo en las relaciones 

interpersonales de los adolescentes, afectando su capacidad para establecer vínculos saludables 

con sus familiares, amigos y otras personas de su entorno social. 
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Para dar respuesta al objetivo específico 1: Identificar las principales afectaciones 

psicológicas que viven los adolescentes producto de la violencia intrafamiliar en donde se 

sintetizo la información por el o los autores, año de publicación, el enfoque de investigación, el 

título, la afección psicológica y la descripción de cada artículo científico. A continuación, se 

detalla esta información en la tabla 2: 

Tabla 2. Afectaciones psicológicas que viven los adolescentes producto de la violencia 

intrafamiliar. 

Autor y Año Enfoque Titulo Afección Descripción 

(Mayor 

Walton & 
Salazar 

Pérez, 2019) 

Cualitativo  

La violencia 
intrafamiliar. 

Un problema 

de salud 
actual. 

Falta de 

confianza 
en sí 

mismo 

La violencia intrafamiliar puede generar 

que en el adolescente se produzca la falta 

de confianza en sí mismo la cual puede 
generar sentimientos de incapacidad, 

desesperanza y miedo al fracaso, lo que 

puede limitar la capacidad de una persona 
para alcanzar sus objetivos y perseguir 

sus sueños. 

 

(Castillo 

Velázquez et 
al., 2022) 

Cualitativo 

Efectos de la 

violencia 

intrafamiliar 
en 

adolescentes. 

Insegurid

ad 

La violencia intrafamiliar puede causar 

inseguridad en los adolescentes por la 

falta de confianza en sus habilidades, 

decisiones y valor personal, lo cual puede 
generar dificultades para relacionarse 

con sus pares. 

 

(Alay Choez 

& Pibaque 
Tigua, 2024) 

Mixto 

Violencia 

intrafamiliar 

y sus 
afectaciones 

en el 

desarrollo 

psicosocial 
de los 

adolescentes. 

 

Impotenci

a 

La impotencia en adolescentes víctimas 

de violencia intrafamiliar se refiere a la 

sensación de falta de control y capacidad 
para influir en su entorno familiar, el cual 

se caracteriza por sentimientos de 

desesperanza, vulnerabilidad y 

resignación ante situaciones de maltrato 
físico, emocional o psicológico que se 

producen dentro del núcleo familiar. 

 

(Castillo 
Velázquez et 

al., 2022) 

Cualitativo 

Efectos de la 

violencia 
intrafamiliar 

en 

adolescentes. 

Deterioro 

en el 

ámbito 
familiar 

El deterioro en el ámbito familiar en 

adolescentes como consecuencia de la 

violencia intrafamiliar puede definirse 

como la ruptura de las relaciones de 
confianza y apoyo dentro del núcleo 

familiar, lo que afecta de manera directa 

al desarrollo emocional, social, y 
académico del adolescente, este deterioro 

se puede manifestar en comportamientos 

como agresividad, aislamiento, 
inseguridad y desmotivación los cuales 

son una respuesta a las dinámicas del 

maltrato físico, psicológico o emocional 

que se encuentran presentes en el hogar. 
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Tabla2. Afectaciones psicológicas que viven los adolescentes producto de la violencia 

intrafamiliar. 

Autor y Año Enfoque Titulo Afección Descripción 

(Castillo 

Velázquez et 
al., 2022) 

Cualitativo 

Efectos de la 

violencia 

intrafamiliar 
en 

adolescentes. 

Deterioro 

en el 
ámbito 

social e 

interperso

nal 

El deterioro en el ámbito social e 

interpersonal de los adolescentes como 
consecuencia de la violencia 

intrafamiliar se manifiesta en 

dificultades significativas para 
establecer relaciones sanas y funcionales 

con sus pares y adultos, lo que puede 

generar en los adolescentes rechazo o 

marginación debido a conductas 
derivadas del entorno violento en el que 

crecen. 

 

(Castillo 

Velázquez et 
al., 2022) 

Cualitativo 

Efectos de la 

violencia 

intrafamiliar 
en 

adolescentes. 

Deterioro 

en el 

ámbito 

escolar 

El deterioro en el ámbito escolar en los 

adolescentes que son producto de la 

violencia intrafamiliar a menudo tienen 
dificultades para concentrarse en sus 

estudios, los cuales pueden presentar 

una actitud de desinterés hacia el 

aprendizaje y pueden presentar 
comportamientos agresivos tanto hacia 

sus compañeros como hacia los 

docentes. 

Nota: información recopilada de Musso Pilchisaca et al., (2019); Mendez Exzacariast et al., (2024); Alay 
Choez & Pibaque Tigua, (2024); Zambrano Villalba,( 2017); Alay Choez, (2024); Castillo Velázquez 

et al., (2022); Psicólogos Retiro, (2023). 

 

Las afecciones psicológicas son alteraciones que afectan al bienestar mental y 

emocional de un adolescente debido a los cambios físicos, emocionales y sociales, las cuales 

pueden llevar a experimentar conductas de riesgo, aislamiento social o incluso a tener 

pensamientos autodestructivos. Según los resultados obtenidos en relación al primer objetivo, 

se identificó algunas afectaciones psicológicas que se manifiestan producto a la violencia 

intrafamiliar a la que son expuestos los adolescentes como, falta de confianza en sí mismo, 

inseguridad, impotencia, deterioro en el ámbito familiar, deterioro en el ámbito social e 

interpersonal y el deterioro escolar, las cuales pueden afectar negativamente en el desarrollo 

emocional, social y mental en los adolescentes.  
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Para dar respuesta al objetivo específico 2: Describir los factores que intervienen en las 

relaciones interpersonales en los adolescentes en donde se sintetizo la información por el o los 

autores, año de publicación, el enfoque de investigación, el título, la afección psicológica y la 

descripción de cada artículo científico. A continuación, se detalla esta información en la tabla 

3: 

Tabla 3. Factores que intervienen en las relaciones interpersonales en los adolescentes.  

Autor y Año Enfoque Titulo Factores Descripción 

(Rodríguez 

Naranjo & 

Caño 

González, 
2012) 

Cualitativo 

Autoestima 

en la 
adolescencia: 

análisis y 

estrategias de 

intervención. 

Autoestima 

La autoestima en los adolescentes 
influye significativamente en las 

relaciones interpersonales, ya que 

afecta tanto su capacidad para 
interactuar de manera saludable 

como la forma en que se perciben a sí 

mismos dentro de un grupo. Los 
adolescentes con una alta autoestima 

tienden a estar más seguros en sus 

interacciones sociales, lo que les 

permite establecer relaciones más 
cercanas y satisfactorias y son menos 

susceptibles a la presión de sus pares 

y, generalmente, son mejor 
percibidos por los demás. 

 

( Martínez 

Álvarez et 
al., 2013) 

Cualitativo 

Vínculos 

afectivos en 

la infancia y 
calidad en las 

relaciones de 

pareja de 
jóvenes 

adultos: el 

efecto 

mediador del 
apego actual. 

Afectividad 

El desarrollo emocional y social 
depende en gran parte de las 

experiencias afectivas vividas en la 

familia y en su entorno cercano, ya 

que un ambiente familiar positivo y 
estable, caracterizado por el afecto y 

el apoyo emocional, fomenta la 

capacidad de los adolescentes para 
establecer relaciones saludables e 

íntimas. Este apoyo les permite 

desarrollar habilidades sociales y de 

comunicación esenciales para 
relacionarse con amigos, maestros y 

otras figuras importantes en sus vidas

. 

(Georgia 
Blanco 

Psicología 

Monterrey, 

2023) 

Cualitativo 

El impacto 

de la 

inteligencia 
emocional 

para tener 

buenas 

relaciones 
interpersonal

es. 

Emocional 

Determina la capacidad de 

comprender y gestionar las 

emociones propias y las de los 
demás, en esta etapa de desarrollo, el 

factor emocional ayuda a construir 

vínculos basados en la empatía. 
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Tabla3. Factores que intervienen en las relaciones interpersonales en los adolescentes.  

Autor y Año Enfoque Titulo Factores Descripción 

(Anaya 

Acosta et al., 

2018) 

Cualitativo 

La 

disfunción 

familiar 
como 

predictor de 

codependenc
ia en 

adolescentes 

mexicanos. 

Disfunción 
familiar 

La disfunción familiar puede influir 

significativamente en las relaciones 

interpersonales de los adolescentes, 
dificultando su desarrollo emocional 

y social, las dinámicas familiares 

disfuncionales, caracterizadas por 

conflictos constantes, falta de 
comunicación y roles confusos, que 

pueden llevar a una baja autoestima, 

dificultades para manejar emociones 
y problemas para formar conexiones 

saludables con otras personas, esto 

puede predisponer a los adolescentes 
a conductas dependientes o 

conflictivas en sus relaciones 

interpersonales. 

 

(Roldán, 

2020) 
Cualitativo  

La 

importancia 
de la auto 

aceptación en 

los 
adolescentes. 

Auto 

aceptación 

Este proceso implica aceptar tanto las 

virtudes como los defectos propios, lo 

que fomenta una mayor confianza y 
autenticidad en las interacciones 

sociales. Los adolescentes que se 

sienten cómodos con quienes son, 

tienden a establecer conexiones más 
saludables y significativas con sus 

pares, ya que no dependen de la 

aprobación externa para sentirse 
valorados, por otro lado, la falta de 

auto aceptación puede generar 

inseguridades que afectan la calidad 
de las relaciones, provocando 

conflictos o aislamiento. 

 

(Coronel et 

al., 2011) 
Cuantitativa  

Las 
habilidades 

sociales en 

adolescentes 
tempranos de 

diferentes 

contextos 

socioeconóm
icos. 

Habilidades 

sociales 

Permiten una interacción efectiva y 
satisfactoria en diferentes contextos, 

estas habilidades incluyen la 

comunicación asertiva, la empatía, la 
resolución de conflictos y el 

autocontrol emocional, los 

adolescentes que desarrollan estas 
capacidades tienen mayores 

probabilidades de establecer 

relaciones saludables, manejar 

conflictos de manera constructiva y 
adaptarse mejor a su entorno social. 

Nota: información recopilada de Moran Cuastumal & Ortiz Cerón, (2020); Chevarria Chahuayo et al., 

(2024); Esteves Villanueva et al., (2020); Rojas Cuastumal & Pilco Guadalupe, (2023); Homola et al., 

(2023); Rodríguez Naranjo & Caño González,( 2012); Martínez Álvarez et al., (2013); Georgia Blanco 
Psicología Monterrey, (2023); Anaya Acosta et al., (2018); Roldán, (2020); Coronel et al., (2011). 
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Las relaciones interpersonales de los adolescentes están influenciadas por una variedad 

de factores que interactúan entre sí, estos factores pueden ser internos o externas los cuales 

influyen en la forma en que el adolescente construye sus vínculos afectivos para interactuar con 

las demás personas de su entorno social. Según los resultados obtenidos del segundo objetivo, 

los factores que intervienen en las relaciones interpersonales de los adolescentes son la 

autoestima y auto aceptación, la afectividad y emocionalidad, la funcionalidad familiar y las 

habilidades sociales, las cuales pueden facilitar o dificultar el desarrollo de las relaciones 

saludables en los adolescentes. 
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Para dar respuesta al objetivo específico 3: El cual busca diseñar una guía informativa 

sobre la violencia intrafamiliar, la cual plantea un enfoque sicoeducativo con el fin de 

proporcionar la información necesaria para mitigar los efectos de la violencia que se produce 

dentro del núcleo familiar, lo cual se menciona a continuación:  

Guía informativa sobre la violencia intrafamiliar. 

Objetivo  

Brindar información clara y accesible sobre la identificación, prevención y manejo de 

la violencia intrafamiliar. 

Introducción 

La violencia intrafamiliar es también conocida como violencia familiar o doméstica y 

vislumbra todos los actos violentos, que van desde la fuerza física, acoso o intimidación tanto 

física como verbal, producidos en el hogar hacia los miembros de la familia, y es la forma de 

violencia que enfrenta los conflictos acudiendo a la fuerza, las amenazas, las agresiones y el 

abandono (Huertas Díaz, 2012). 

La violencia intrafamiliar es un problema que ha causado significativos daños en la 

sociedad, ya que impacta directamente al núcleo familiar, en la cultura Latinoamericana, esta 

situación se ve como un desafío, donde no solo se debe asegurar la adecuada implantación y 

cumplimiento de las leyes, sino también confrontar una creencia cultural que tiende a 

normalizar la violencia dentro del entorno familiar (Rodríguez Nieto & Alarcón Vélez, 2022). 

Características de la violencia intrafamiliar  

Porto & Merino (2024) mencionan que la violencia intrafamiliar, también conocida 

como violencia doméstica o familiar, se puede manifestar de diversas maneras, que van desde 

amenazas hasta agresiones físicas, incluyendo el acoso o los insultos. La persona agresora 

puede dirigir su violencia hacia un solo miembro de la familia que pueden ser su pareja o sus 

hijos, o bien puede actuar de manera violenta con todos los integrantes de la familia, los cuales 

presentan las siguientes características:  

 Son personas con una gran dependencia emocional, las cuales expresan a través de 

comportamientos agresivos.  

 Parecen confiados en sí mismos, pero detrás de esa fachada se ocultan individuos que a 

menudo enfrentan dificultades con su autoestima.  

 Sienten la necesidad de menospreciar y someter a su pareja para sentirse más poderoso 

y mejor consigo mismos. 

 Tienen celos patológicos. 

 No son capaces de demostrar sus sentimientos. 
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Tipos de violencia 

La violencia intrafamiliar se refiere a cualquier acción u omisión que cause abandono o 

negligencia, daño físico, sexual o psicológico a uno o varios miembros del núcleo familiar, las 

cuales son: 

Violencia física: Es toda acción que causa una lección física o corporal no accidental, 

por parte de un miembro de la familia la cual provoca daño físico, lesiones o enfermedades en 

otro miembro. Se incluyen bofetadas, empujones, golpes (Gallardo Sánchez et al., 2009).  

Violencia sexual: Consiste en cualquier contacto o actividad sexual que se lleva a cabo 

sin el consentimiento y de una persona, que puede involucrar amenazas, chantajes, violación, 

abusos sexuales y acoso sexual (Ramos Gómez, 2023). 

Violencia psicológica: La violencia psicológica implica el abuso verbal entre los 

integrantes de la familia mediante insultos, criticas constantes, desprestigios, burlas, 

humillaciones entre otros, es la capacidad de dañar mediante gestos, palabras y acciones 

(Gallardo Sánchez et al., 2009). 

Violencia económica o financiera: Esta se produce cuando la dependencia económica 

que tiene un individuo de otro puede derivar en que el dominante ejerce un abuso de su posición, 

sometiendo al otro individuo a cambio de su ingreso para subsistir (Coll Morales, 2021). 

Violencia de género: Se entiende por violencia a cualquier acto que perjudique el 

bienestar físico o mental de una persona que debido a su sexo o identidad de género, se usa de 

manera intencional la agresión, ya sea a través de la fuerza física con la finalidad de causar 

daño, controlar o manipular a la víctima (Castillero Mimenza, 2024). 

Negligencia o abandono: Se manifiesta por la ausencia de protección y cuidados físicos 

de los miembros de la familia que lo requieran, a la falta de respuesta de las necesidades 

emocionales y de estimulación intelectual, a la negligencia en la atención y al descuido en la 

alimentación y vestimenta (Gallardo Sánchez et al., 2009). 

Ciclos de violencia según Lenore Walker  

Según Walker el ciclo de violencia está compuesto por cuatro fases: 

Fase de calma: En esta primera fase la situación está en calma aquí no se destacan 

desacuerdos y todo se vive de manera ideal, pero cuando el patrón se repite en varias ocasiones, 

la victima puede llegar a la conclusión de que la tranquilidad persiste porque todo está en orden 

según el punto de vista del agresor que en última instancia es el motor del ciclo (Uliaque Moll, 

2024). 

Fase de acumulación de tensión: En esta fase se comienza a ejercer el maltrato 

psicológico basado en la idea del control, lo cual sirve como una advertencia de lo que está por 
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suceder, en muchas ocasiones, los agresores justifican su comportamiento diciendo que ya 

habían advertido a su víctima pero que esta no les hizo caso y que les siguió provocando para 

que se produzca la agresión la cual puede ser verbal o física, aquí el objetivo del agresor es 

desestabilizar a la víctima (Uliaque Moll, 2024). 

Fase de explosión: En esta fase se distingue por una intensa liberación de tenciones 

acumuladas en la fase anterior por parte del agresor. En esta etapa, ya se llevan a cabo las 

agresiones físicas, emocionales y sexuales hacia la víctima. En comparación con otras fases, 

esta es la más breve pero también es la que se vive con mayor intensidad y las consecuencias 

que se producen en la victima son físicas como mentales causando alteraciones psicológicas 

por la situación vivida (Uliaque Moll, 2024). 

Fase de luna de miel: En esta fase el agresor inicia una serie de acciones reparadoras 

para hacerle saber a la víctima que lamenta lo sucedido y que no ocurrirá nuevamente, aquí el 

agresor trata de influir a los familiares y amistades para que convenzan a la víctima con el 

objetivo de que lo perdone y cuando esta fase de luna de miel se va acortando las agresiones 

van a ser cada vez más fuertes y más frecuentes (Uliaque Moll, 2024).  

¿Cómo prevenir estos tipos de violencia?  

La violencia intrafamiliar no solo genera consecuencias inmediatas para las víctimas, 

sino que también puede traer repercusiones a largo plazo, como traumas emocionales, 

trastornos de salud mental y la transmisión de patrones violentos a las siguientes generaciones. 

Por esta razón, es crucial actuar lo antes posible de manera efectiva. El primer paso es la 

prevención que debe involucrar a toda la comunidad, en donde es fundamental que todos 

estemos consientes, sensibilizados y comprometidos a la lucha contra la violencia en el hogar 

(World Vision República Dominicana, 2024). 

A continuación, te mostraremos algunas tácticas y medidas que te pueden ayudar en la 

prevención de la violencia: 

Educación y sensibilización: Es fundamental educar e instruir a la comunidad sobre lo 

que implica la violencia intrafamiliar, sus efectos y como reconocerla. Las campañas de 

concientización pueden ser clave para romper el silencio y desmentir ideas equivocadas acerca 

de este tipo de violencia (World Vision República Dominicana, 2024). 

Programas de apoyo: Proporcionar programas de apoyo y terapia tanto a víctimas 

como a agresores lo cual es una herramienta crucial para interrumpir el ciclo de violencia. Estos 

programas pueden ofrecer estrategias y recursos para afrontar y superar las situaciones de abuso 

(World Vision República Dominicana, 2024). 
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Fortalecimiento de la red de apoyo: Es fundamental que las víctimas de violencia 

intrafamiliar dispongan de una red de apoyo sólida, que abarque a familiares, amigos, 

profesionales y a entidades comprometidas con la prevención atención de esta problemática 

(World Vision República Dominicana, 2024).  

Contactos de emergencia para prevenir la violencia 

Si eres víctima de violencia puedes marcar a los siguientes números de emergencia los 

cuales varían según el país donde te encuentres: 

 Ecuador – Teléfono: 911 

 Argentina – Teléfono: 144 

 Colombia– Teléfono: 155  

 México – Teléfono: 800 10 84 053  

 Perú – Teléfono: 100  

Recomendaciones 

Cortes (2020) menciona algunas recomendaciones que son importantes para prevenir la 

violencia que se produce dentro del hogar las cuales son: 

 Establecer normas claras dentro de la convivencia familiar con el objetivo de establecer 

límites claros que sean fácil de interpretar por todos los miembros de la familia. 

 Fortalecer los canales de la comunicación dentro de la familia, mediante la escucha 

activa, evitando juicios de valor, evitando críticas, poniéndose en los zapatos del otro, 

esto nos va ayudar a generar un ambiente de confianza para mejorar la comunicación 

dentro del hogar. 

 Resolver los conflictos que surjan dentro del entorno familiar es el dialogo y la 

mediación lo cual nos va a permitir la negociación y la cooperación para resolver 

cualquier conflicto que se produzca dentro del hogar. 

 Utilizar técnicas de control emocional para ayudar a regular y controlar las emociones, 

mediante técnicas de respiración, técnicas de relajación muscular, lo cual nos va ayudar 

a disminuir los niveles de excitación y nos va a permitir mantener la calma cuando se 

produzca un evento estresor dentro del núcleo familiar. 
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7. Discusión  

Según los resultados obtenidos en relación al primer objetivo, se identificó algunas 

afectaciones psicológicas que se manifiestan producto a la violencia intrafamiliar a la que son 

expuestos los adolescentes como, falta de confianza en sí mismo, inseguridad, impotencia, 

deterioro en el ámbito familiar, deterioro en el ámbito social e interpersonal y el deterioro 

escolar, estos hallasgos concuerdan con los de  Acarapi Chungara & Ocampo Eyzaguirre (2024) 

quienes afirman que la adolescencia es una etapa delicada emocionalmente, donde la violencia 

intrafamiliar afecta de manera negativa en el desarrollo integral de los jóvenes, señalan que los 

efectos sociales de la violencia intrafamiliar en los adolescentes se expresan a través de distintas 

dimensiones tales como: aislamiento social, problemas del comportamiento, así como 

dificultades en el ámbito escolar. Así mismo Morillo Cano et al. (2021) afirman que la violencia 

intrafamiliar impacta negativamente en la autoestima, afectando al rendimiento academico y la 

confianza del adolescente para superar los desafios en situaciones dificiles. 

Curo Campos & Guerrero Alcedo (2024) afirman que existe una relacion significativa 

entre la violencia intrafamiliar y la resilencia de los adolescentes, sugiriendo que la exposicion 

a la violencia en el hogar puede disminuir la capacidad de los jovenes para enfrentar 

situaciociones adversas que pueden afectar a su seguridad personal. De igual manera Vidal 

Palacios et al. (2024) afirman que la que la violencia en el entorno familiar puede tener 

consecuencias negativas en la salud y en el desarrollo de los adolescentes. Así mismo Tapullima 

Mori et al. (2023) afirman que la violencia en el hogar influye en el comportamiento academico 

de los adolescentes, en donde existe un deterioro en el entorno familiar que influye en el 

desempeño escolar de los adolescentes.  

Sin embargo, Carretero & Stecconi (2022) difieren que la violencia familiar no tiene 

efectos severos en el desarrollo social o emocional, argumentando que las experiencias 

individuales, el contexto cultural y los mecanismos de afrontamiento personal juegan un papel 

clave en el desenvolvimiento de los adolescentes. De igual manera, Toala Quijije & Pilco 

Guadalupe (2023) difieren que no existe relación significativa entre las variables violencia 

familiar y habilidades sociales ya que la violencia familiar no afecta a las habilidades sociales 

bien desarrolladas. 

Según los resultados obtenidos del segundo objetivo, los factores que intervienen en las 

relaciones interpersonales de los adolescentes son la autoestima y auto aceptación, la 

afectividad y emocionalidad, la funcionalidad familiar, las habilidades sociales. Estos hallasgos 

concuerdan con los de Caizapanta Puruncaja et al. (2022) quienes afirman que existe una 

relación entre la violencia intrafamiliar y el desarrollo de las relaciones interpersonales, puesto 
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que un estudiante al tener conflictos en su entorno familiar, también desarrolla problemas 

emocionales, que le impiden crear relaciones interpersonales positivas. Así mismo, Romero 

Moreira et al. (2023) afirman que otro factor que influye en las relaciones interpersonales es la 

autoestima, según los resultados obtenidos el nivel de autoestima es directamente proporcional 

al nivel de relaciones interpersonales que manifiestan los estudiantes.  

Flórez Madroñero & Prado Chapid (2021) afirman que la empatia y la comunicación 

asertiva en el desarrallo de las relaciones interpersonales saludables influyen positivamente en 

el estado emocional de los adolescentes. De igualo manera Llamazares García & Urbano 

Contreras (2020) afirman que las relaciones interpersonales influyen en el autoestima de los 

adolescentes, enfatizando que las relaciones saludables fomentan una mejor auto aceptacion en 

el adolescente. 

Sin embargo Zambrano Villalba (2017) difiere que no siempre existe una relación 

directa, entre el ambiente familiar y el escolar, indicando que las relaciones interpersonales no 

siempre son afectadas negativamente especialmente si hay otros factores positivos que están 

presentes dentro del ambiente familiar. A sí mismo, González Moreno & Molero Jurado (2023) 

difieren que la violencia intrafamiliar no siempre se asocia con un deterioro en las habilidades 

sociales, ya que diferentes factores contextuales, como la escuela y las relaciones fuera del 

hogar, pueden desempeñar un papel crucial en el desarrollo de las habilidades sociales. 
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8. Conclusiones  

Mediante los artículos analizados se comprobó que existe evidencia científica de la 

violencia intrafamiliar y las relaciones interpersonales en adolescentes, en donde se identificó 

que existen diferentes factores que influyen al momento de que se genere la violencia dentro 

del núcleo familiar y que estos factores influyen en los adolescentes al momento de relacionarse 

con su entorno social. 

Las afecciones psicológicas son alteraciones que se originan como respuesta a 

situaciones adversas o traumáticas, las cuales pueden influenciar significativamente en la forma 

en que una persona percibe, enfrenta y responde a las situaciones que vive en su entorno 

familiar, en donde se identificó que la violencia intrafamiliar genera algunas afectaciones 

psicológicas en los hijos adolescentes, entre las que destacan: la falta de confianza en sí mismo, 

inseguridad, impotencia, deterioro en el ámbito familiar, deterioro en el ámbito social e 

interpersonal y el deterioro escolar. 

Las relaciones interpersonales son un componente esencial en el desenvolvimiento de 

las personas, ya que a través de ellas, se establecen vínculos que actúan como puente para 

conectar al individuo con su entorno social, en donde se identificó algunos factores 

significativos, como: la autoestima, la afectividad y emocionalidad, la presencia de disfunción 

familiar, la auto aceptación y las habilidades sociales preexistentes, aprendidas en el seno 

familiar, los cuales influyen en el desenvolvimiento del adolescente con su entorno social.  

Finalmente se elaboró una guía informativa sobre la violencia intrafamiliar con la 

finalidad de proporcionar información clara y concisa, para prevenir y mitigar los efectos de la 

violencia que se produce dentro del núcleo familiar. 
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9. Recomendaciones 

Se sugiere implementar estrategias dentro del entorno familiar que fomente la 

comunicación asertiva y el manejo emocional, con el objetivo de prevenir y mitigar la violencia 

que se produce dentro del seno familiar y que estas faciliten la confianza y la seguridad en los 

adolescentes y así evitar que se produzcan afectaciones psicológicas en los mismos y que estas 

causen un deterioro en sus habilidades sociales. 

Se sugiere al Ministerio de Educación, implementar a través del Departamento de 

Consejería Estudiantil (DECE) programas de intervención integral contra la violencia, en donde 

se incluya a la comunidad educativa y cuyo fin esté orientado a fortalecer la confianza, la 

autoestima y las habilidades para resolver conflictos dentro de su entorno familiar, social y 

escolar. 

Se sugiere al Ministerio de Salud Pública (MSP) la realización de talleres 

psicoeducativos para fortalecer la afectividad y el manejo emocional y fomentar las habilidades 

sociales, la comunicación afectiva y la escucha activa en los adolescentes con el objetivo de 

mejorar las relaciones familiares y sociales de los adolescentes. 
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11. Anexos  

Anexo 1. Diagrama de Flujo PRISMA 
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Anexo 2. Matriz de desmontaje y condensación de datos    

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Identificar las principales afectaciones psicológicas que viven los adolescentes producto de la violencia intrafamiliar  

N° Autor/es Año Lugar Título Población Resultado Link 

1 (Musso 

Pilchisaca et al., 

2019) 

2019 Ecuador La violencia 

intrafamiliar y sus 

efectos en el 

rendimiento 
académico de las 

estudiantes entre 12 

y 15 años. 
 

150 estudiantes de 

segundo y tercero 

de Bachillerato. 

La violencia intrafamiliar influye en 

los miembros de una familia de 

manera significativa, causando 

frustraciones, falta de confianza en sí 
mismo, inseguridad e impotencia. 

https://www.pedagog

ia.edu.ec/public/docs

/ec51b1f2dd984c7d8

1a0722a8fb9ac4b.pd
f  

2 (Mendez 

Exzacariast et al., 
2024) 

2024 México  Análisis de la 

violencia 
intrafamiliar y sus 

efectos en el 

aprendizaje 

significativo del 
nivel secundaria. 

 

807 estudiantes de 

13 y 14 años. 

Afecta el rendimiento escolar de los 

estudiantes. 
 

https://doi.org/10.37

811/cl_rcm.v8i2.106
99  

3 (Alay Choez & 
Pibaque Tigua, 

2024) 

2024 Ecuador Violencia 
intrafamiliar y sus 

afectaciones en el 

desarrollo 
psicosocial de los 

adolescentes. 

50 estudiantes 
adolescentes. 

Los adolescentes tienen afectaciones 
dentro de los ámbitos social, familiar 

y sobre todo en el educativo. 

Los adolescentes víctimas de 
violencia  intrafamiliar  no  solo  

tienen  afectaciones físicas  sino  

también  psicológicas. 

 

https://doi.org/10.56
124/tj.v7i13ep.016  

4 (Zambrano 

Villalba, 2017) 

2017 Ecuador Violencia 

intrafamiliar y 

relaciones 
interpersonales en 

los escolares. 

Muestra de 8 286 

adolescentes de 12 

a 17 años. 

Altos índices de violencia de pareja, el 

nivel de rechazo y aceptación en las 

relaciones familiares y escolares. 
Afectan a las relaciones 

interpersonales de los escolares. 

 

https://www.redalyc.

org/journal/5826/582

661263012/  

https://www.pedagogia.edu.ec/public/docs/ec51b1f2dd984c7d81a0722a8fb9ac4b.pdf
https://www.pedagogia.edu.ec/public/docs/ec51b1f2dd984c7d81a0722a8fb9ac4b.pdf
https://www.pedagogia.edu.ec/public/docs/ec51b1f2dd984c7d81a0722a8fb9ac4b.pdf
https://www.pedagogia.edu.ec/public/docs/ec51b1f2dd984c7d81a0722a8fb9ac4b.pdf
https://www.pedagogia.edu.ec/public/docs/ec51b1f2dd984c7d81a0722a8fb9ac4b.pdf
https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i2.10699
https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i2.10699
https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i2.10699
https://doi.org/10.56124/tj.v7i13ep.016
https://doi.org/10.56124/tj.v7i13ep.016
https://www.redalyc.org/journal/5826/582661263012/
https://www.redalyc.org/journal/5826/582661263012/
https://www.redalyc.org/journal/5826/582661263012/
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Describir los factores que intervienen en las relaciones interpersonales en los adolescentes. 

1 (Moran 

Cuastumal & 
Ortiz Cerón, 

2020) 

2020 Colombia Relaciones entre 

del manejo de 
emociones 

sentimientos y 

relaciones 

interpersonales en 
adolescentes 

escolarizados en 

una institución 
Educativa del 

municipio de Pasto. 

 

Muestra de 57 

adolescentes 
escolarizados. 

A mayor nivel del manejo de 

emociones-sentimientos, mejor grado 
en relaciones interpersonales. 

https://dialnet.unirioj

a.es/servlet/articulo?
codigo=8736385  

2 (Chevarria 
Chahuayo et al., 

2024) 

2024 Perú Bienestar 
psicológico y 

relaciones 

interpersonales en 
estudiantes de una 

Institución Pública, 

Juliaca 2024. 

Población    3 000 
participantes,    de 

edades entre 13  a 

17 años,   varones 
y             mujeres, 

muestra       1 187 

participantes. 

 Si poseen un nivel alto de 

estabilidad psicológica, 
existirá alumnos que 

desarrollen mejor sus 

relaciones interpersonales.  

 Si el estudiante posee mejor 
control de situaciones que 

enfrenta, mejorará día a día 

sus relaciones 
interpersonales. 

 Si es consciente y se acepta a 

sí mismo ayudará a mejorar 

sus relaciones 

interpersonales. 

 Si posee vínculos 
psicosociales enriquece más 

sus relaciones 

interpersonales. 

 Si tienen claro sus proyectos, 
metas, planes, etc., reforzara 

también sus relaciones 

interpersonales. 

https://doi.org/10.159
0/SciELOPreprints.9

614  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8736385
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8736385
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8736385
https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.9614
https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.9614
https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.9614


 

48 

 

 

3 (Esteves 

Villanueva et al., 
2020) 

2020 Perú Habilidades 

Sociales en 
adolescentes y 

Funcionalidad 

Familiar. 

 

Población de 726 

y muestra de 251 
estudiantes. 

La disfunción familiar es uno de los 

factores que determinan el nivel de 
habilidades sociales en los 

adolescentes. 

http://www.scielo.or

g.pe/scielo.php?scrip
t=sci_arttext&pid=S

2219-

71682020000100016  

4 (Rojas Cuastumal 

& Pilco 

Guadalupe, 2023) 

2023 Ecuador Autoestima y 

Habilidades 

Sociales en 
Adolescentes. 

150 adolescentes, 

53% de sexo 

masculino y 47% 
de sexo femenino, 

de entre 13 y 17 

años de edad. 
 

A mayor nivel de autoestima mayor 

nivel de habilidades sociales. 

https://doi.org/10.567

12/latam.v4i1.529  

 

5 (Homola & Oros , 

2023) 

2020 Argentina Apego, autoestima 

y habilidades de 

autoexpresión 
social: un modelo 

de encadenamiento 

causal en jóvenes y 
adolescentes. 

Participaron 387 

adolescentes. 

El apego seguro aumenta la 

posibilidad de desarrollar una 

autoestima fortalecida y esta, a su vez, 
promueve la capacidad del individuo 

para expresarse socialmente. 

Contrariamente, el apego inseguro 
debilita la autoestima, lo que conduce 

a un detrimento de la autoexpresión 

social. 

https://www.scielo.sa

.cr/scielo.php?script=

sci_arttext&pid=S22
15-

35352023000100085  

 

 

 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2219-71682020000100016
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2219-71682020000100016
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2219-71682020000100016
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2219-71682020000100016
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2219-71682020000100016
https://doi.org/10.56712/latam.v4i1.529
https://doi.org/10.56712/latam.v4i1.529
https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2215-35352023000100085
https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2215-35352023000100085
https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2215-35352023000100085
https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2215-35352023000100085
https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2215-35352023000100085


 

49 

 

Anexo 3. Informe de pertinencia del trabajo de integración curricular  
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Anexo 4. Asignación de director del trabajo de integración curricular  
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Anexo 5. Certificado de traducción del resumen al idioma ingles  
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Anexo 6. Articulo traducido al español 

Español  
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Anexo 7. Acceso a guía informativa violencia intrafamiliar y relaciones interpersonales 

en adolescentes. 

https://www.canva.com/design/DAFUlKOPhSQ/rNq3jISOSHOOmISJXLIkjQ/edit  
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Anexo 8. Informe de similitud  
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