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Prólogo
La violencia familiar, de pareja y de género son problemas históricos, globales y 
complejos, por lo que su abordaje y análisis no son sencillos. La perspectiva de 
género ha favorecido el análisis de los impactos diferenciados que la violencia 
desencadena en mujeres, hombres y personas de la diversidad sexual, y ha he-
cho visible la necesidad de conceptualizar, clasificar e integrar en el estudio de 
las violencias expresiones tan importantes como la discriminación interseccio-
nal. De hecho, la “Convención de Belém do Pará” publicada en 1994 y suscrita por 
México en 1995, protegió desde entonces el derecho de toda mujer a una vida libre 
de violencia en los ámbitos público y privado, considerando como preocupación 
trascendente “las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres 
y mujeres” (artículo 3). Pero ¿qué cambios sustantivos se han registrado desde 
entonces para erradicar dichas prácticas?

En México, la violencia familiar fue reconocida como delito en 1997. Sin 
embargo, apenas en la última década se han desarrollado de manera más sólida 
teorías explicativas de sus causas y consecuencias. Un cambio sustancial a nivel 
normativo fue el reconocimiento explícito del sujeto activo en dicha conducta. No 
sólo se consideró a quien tenía una relación de parentesco por consanguinidad, 
afinidad de matrimonio o concubinato, sino a quien mantenía una relación de he-
cho (artículo 284 Bis, Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla). En de-
finitiva, esos avances significativos, al menos a nivel legislativo y jurisprudencial 
u otros de corte institucional como las políticas públicas, se han visto rebasados 
con otros cambios y situaciones complejas como el confinamiento derivado por 
la pandemia de COVID-19, ya que los índices registrados por instancias oficiales 
en delitos como violencia familiar y llamadas de emergencia muestran un incre-
mento alarmante en los últimos meses, mostrando como víctimas principales a 
mujeres y niñas.

Esos escenarios han generado el interés de diversas disciplinas en los últi-
mos años, por tanto, la realización de numerosas publicaciones que evidencian el 
camino recorrido y los múltiples retos y desafíos para algunos sectores. No obs-
tante, los trabajos sobre violencia de pareja que dan cuenta del problema de ma-
nera interdisciplinar e integral son pocos. En contraste, también se han publicado 
investigaciones, informes, reformas legislativas, políticas y programas integrales 
para prevenir, atender y sancionar otros tipos y modalidades de violencia. Pese 
a que la violencia familiar ha logrado permear en la agenda política, legislativa, 
jurídica y académica, la violencia de pareja no ha tenido la misma trascendencia.
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Por ello, el libro “Investigación, prevención e intervención en la violencia 
de pareja hacia la mujer”, desarrollado por el grupo de investigación: “Análisis de 
Relaciones Interpersonales: Pareja, Familia y Organización” representa un valio-
so y estratégico trabajo, una brújula que, en sus trece capítulos, profundiza en los 
ámbitos de prevención, atención y erradicación de la violencia de pareja focali-
zada en las mujeres. Sobre todo, redimensiona algunas aristas que a mi juicio no 
han sido consideradas en otras publicaciones, y entrelaza problemas sustanciales 
en los que se conjugan teorías, líneas de acción y valoraciones en torno a los pro-
gramas de intervención.

El texto nos describe y orienta bajo un conjunto de miradas y voces, tras-
fondos sistémicos, estructurales e institucionales en la violencia de pareja a partir 
de un profundo trabajo de revisión de literatura científica. A la par, desde investi-
gaciones puntuales y valoraciones focalizadas sobre las condiciones del problema 
en el estado de Puebla, las y los investigadores generan recomendaciones para 
aproximarnos a necesidades directas en espacios como las familias, las institu-
ciones educativas, las instituciones de salud y las instituciones gubernamentales.

El trabajo realizado no sólo representa un texto que enriquecerá a la aca-
demia o áreas especializadas en estos campos a nivel teórico y práctico, sino que 
constituye una referencia significativa para favorecer métodos más sólidos en el 
registro oficial de la violencia, revisiones críticas que trasciendan la confianza 
institucional, la exigencia de integrar criterios éticos en quienes nos hacemos 
cargo del problema, cuestionamientos y futuras líneas de investigación que evi-
dencian los grandes pendientes en estos campos.

Este documento es sumamente relevante en el contexto actual por su gran 
profundidad y rigurosidad. Por ello, quiero expresar mi profundo agradecimiento 
al doctor José Luis Rojas Solís y a todas las personas del equipo de investigación 
que hicieron posible la publicación de esta obra. Gracias por darme la oportuni-
dad de leer este valioso texto, de prologarlo y, en especial, por remover recuerdos 
y confirmar el gran interés de seguir luchando contra diversos obstáculos y dis-
cursos hegemónicos.

Dra. Iliana Galilea Cariño Cepeda
Programa de Prevención de Violencia

Universidad Iberoamericana Puebla, México
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Introducción
El Grupo de Investigación: “Análisis de Relaciones 
Interpersonales: Pareja, Familia y Organización” tiene por ob-
jetivo contribuir al desarrollo social a través de su actividad 
científica. Dentro de sus principales líneas de acción se pueden 
mencionar la formación de jóvenes investigadores, así como la 
generación de conocimientos teóricos, académicos y científicos 
rigurosos. En ese tenor, y dentro su compromiso social, se en-
marca el presente libro, que gira en torno a un problema social 
de suma gravedad, aquella violencia que se ejerce hacia las mu-
jeres en la pareja heterosexual, un fenómeno con gran prevalen-
cia y numerosos estragos en las víctimas de este terrible flagelo 
social.

En ese orden de ideas es preciso contextualizar a la vio-
lencia, la cual puede estar presente en diversos ámbitos: la gue-
rra, el transporte público de una ciudad, la calle, la escuela, la 
familia, la pareja o, incluso, la violencia que puede provocarse 
una persona a sí misma. Por ende, diferentes perspectivas teóri-
cas buscan aportar una explicación a este fenómeno humano, así 
el capítulo uno tiene por objetivo recopilar, comparar y analizar 
los diferentes postulados teóricos sobre el origen y manifesta-
ción de los distintos tipos de violencias. Entre otros aspectos, 
se logra identificar que la violencia es un fenómeno humano 
multifacético y multicausal por lo que, para su comprensión, 
prevención e intervención, es importante considerar, explorar 
y atender los diversos factores y circunstancias que influyen en 
su perpetración. En ese tenor, se sugiere continuar con líneas 
de investigación dirigidas a identificar, por ejemplo, cómo una 
exposición constante de estímulos violentos favorece de manera 
significativa la reproducción de este fenómeno; cuestiones que 
se abordan en los capítulos seis, siete, ocho y nueve de esta obra.

En el capítulo dos se aborda de manera general los prin-
cipales tipos de violencia, sus características y la forma en la 
que algunos se manifiestan dentro del ámbito de pareja. En 
este apartado se destaca cómo dicho fenómeno tiene múltiples 
manifestaciones y, por tanto, diversas causas y consecuencias 
dependiendo su naturaleza, haciendo evidente la necesidad de 

observar cuidadosamente y detectarlo a tiempo. Finalmente, 
se resalta la necesidad de analizar y optimizar la forma en las 
que se llevan a cabo las diversas acciones para su prevención e 
intervención.

En otro contexto, en el capítulo tres se describe la im-
portancia del uso correcto de los términos y conceptos para re-
ferirse a la violencia de pareja hacia la mujer. Se presentan las 
definiciones de los términos comúnmente utilizados como sinó-
nimos y con ello la importancia de realizar estas distinciones 
para la correcta evaluación del fenómeno. Entre otras aportacio-
nes, también se realiza una descripción de las distintas teorías 
explicativas para la violencia de pareja hacia la mujer en donde 
sobresale la teoría de género, que suele utilizarse como única 
teoría explicativa. Se apunta la necesidad de realizar estudios 
que exploren los factores biológicos en la explicación de este fe-
nómeno, pues la literatura científica en el estado de Puebla es 
prácticamente inexistente.

Por otra parte, el capítulo cuatro describe los diferentes 
tipos de violencia que sufren las mujeres dentro de las relacio-
nes de pareja, entre los cuales se encuentran desde la violencia 
física, psicológica o sexual, el control por parte de la pareja vía 
online u offline o hasta el daño económico o patrimonial. Otra de 
las aportaciones de este apartado es la mención de diversos tipos 
de violencia dentro del actual contexto social.

Siguiendo el mismo orden de ideas, en el capítulo cinco 
se incluyen los aspectos concernientes a la prevalencia de la vio-
lencia hacia la mujer y se exponen las cifras más relevantes en 
la búsqueda con el fin de vislumbrar de qué manera se ha ma-
nifestado e incrementado el fenómeno en distintos contextos y 
escenarios. Particularmente, en el estado de Puebla se hace evi-
dente esta ola de violencia durante el confinamiento y se subraya 
la necesidad de más acciones de intervención, investigación y 
divulgación.

Posteriormente, en el capítulo seis se describen algunas 
de las características más recurrentes dentro de los perfiles de 
los perpetradores y las víctimas, del mismo modo que se discu-
ten factores de riesgo y de protección, así como los signos, sínto-
mas y consecuencias más predisponentes en la violencia de pare-
ja hacia la mujer, todo ello mediante una revisión narrativa con 



     

4

elementos sistemáticos donde se condensó la información más 
sobresaliente hallada en documentos especializados de México 
y el estado de Puebla. Dentro de las aportaciones del capítulo, se 
evidencia la urgente necesidad de ofrecer un mejor diagnóstico, 
atención y tratamiento, teniendo como pilar la colaboración en-
tre la comunidad científica al igual que las y los profesionales de 
la salud.

En cuanto al capítulo siete se presentan los aspectos re-
lacionados a las dificultades en el diagnóstico de la violencia 
de pareja hacia las mujeres describiendo de manera puntual la 
presencia de problemas teóricos, entre los que se encuentra la 
falta de claridad en el uso de conceptos para referirse al tópico 
en cuestión —tal como se aborda con mayor amplitud en el ca-
pítulo tres—, convirtiéndolo en una barrera para el tratamiento 
del problema. En los aspectos metodológicos se señalan áreas de 
oportunidad que, de atenderse, encaminar.ían ajustes en proce-
dimientos y protocolos de atención y de estudio de la violencia 
de pareja hacia la mujer.

Continuando en esa temática, el capítulo ocho desarrolla 
las características del abordaje mediático de la violencia de pa-
reja contra la mujer en México y el estado de Puebla, a partir de 
la búsqueda, recolección y análisis de noticias relacionadas con 
el fenómeno. Entre los principales hallazgos, se observó un uso 
diversificado de los términos para la delimitación de la violencia, 
así como la presencia de la pandemia ocasionada por COVID-19 
como un factor importante en el aumento de la prevalencia. De 
igual manera, se resaltó un uso descriptivo y amarillista de la 
información sobre este acuciante problema social.

Por otro lado, considerando la importancia y consecuen-
cias que tiene la violencia contra las mujeres en las relaciones de 
pareja, se realizó una revisión de las estrategias que se han desa-
rrollado para prevenir este problema. En ese sentido, el capítulo 
nueve describe diversas medidas preventivas desarrolladas en 
contextos como el familiar, escolar, público o médico, así como 
por su naturaleza educativa, sociológica, médica, legal y psico-
lógica. Al respecto, se encontraron algunas áreas de mejora que 
atender, como la capacitación del personal médico para prevenir 
y detectar situaciones de violencia, así como el diseño de políti-
cas públicas que impliquen combatir los estereotipos y roles de 

género existentes en la sociedad. En suma, este apartado ofrece 
un panorama en la generación de nuevas estrategias de preven-
ción a partir de la revisión de las ya existentes.

En el mismo tenor, el capítulo diez aborda el papel que 
ocupa la investigación relacionada con la prevención y atención 
de la perpetración de este fenómeno, pues la obtención de datos 
e información sobre ello permitiría un abordaje más eficaz y efi-
ciente. Así, este apartado permitió describir los esfuerzos reali-
zados para prevenir la violencia contra las mujeres y los diversos 
contextos desde los cuales puede ser atendida. Por otra parte, 
es importante señalar la necesidad de subsanar otras cuestiones 
asociadas al fenómeno, como la correcta definición conceptual 
y operacional; dichas cuestiones son analizadas de manera más 
detallada en los capítulos tres y siete del presente texto.

Ahora bien, en el capítulo once se señalan algunas limi-
taciones y áreas de oportunidad en el corpus que integran las 
investigaciones sobre la violencia hacia la mujer en sus relacio-
nes de pareja. De ese modo, en primer lugar, se detectó el uso 
indistinto de conceptos similares al de violencia —como se des-
cribe en los capítulos uno y tres— y la pertinencia de que este 
fenómeno se aborde a partir de diferentes teorías explicativas 
que complementan a la teoría de género. En ese orden de ideas, 
dentro de los aspectos metodológicos, es importante mencionar 
la necesidad de estudios con alcances explicativos que favorez-
can un mayor entendimiento del problema, sin olvidar el uso de 
muestras representativas, así como instrumentos adecuados y 
validados. Por último, se resalta la pertinencia del trabajo con-
junto entre distintos contextos interrelacionados, como el fami-
liar, educativo, social y económico.

Con respecto al capítulo doce, se distingue la descripción 
de programas psicológicos, educativos y de salud que se han 
desarrollado desde el contexto nacional e internacional para 
el abordaje de la prevención e intervención de la violencia de 
pareja contra la mujer, así como el establecimiento de políticas 
públicas en el país como respuesta del Gobierno frente a las in-
cidencias del problema. Por último, se discuten algunos puntos y 
áreas de oportunidad que serían de utilidad subsanar en futuros 
diseños de intervención para el tratamiento y erradicación de la 
violencia.
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Finalmente, el capítulo trece hace referencia a las futuras líneas de acción 
e investigación que contemplen otros tipos de violencia, específicamente la que 
surge a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación, el 
enfoque en otras víctimas de violencia (visibilizando a otras poblaciones que tam-
bién sufren de este problema), visibilizar la figura y perfil del agresor, así como la 
urgente necesidad de actualizar datos sobre el fenómeno de la violencia a través 
de una encuesta en el estado de Puebla para un mejor entendimiento y abordaje 
del mismo. Todo ello sin olvidar la necesaria integración de aspectos éticos que 
puedan garantizar y salvaguardar el bienestar de las y los participantes de las in-
vestigaciones sobre la materia, así como de los profesionales detrás de esta labor 
para que puedan ofrecer la atención necesaria en aras de la prevención, atención 
y posible erradicación de la violencia.

Sin detrimento de lo señalado, es preciso reconocer como principal limita-
ción de la presente obra la consulta de datos secundarios disponibles online; ello 
debido a la situación de confinamiento durante la cual se realizó el libro. En ese 
sentido pudieron haberse quedado fuera del análisis datos interesantes que, por 
una razón u otra, no han sido digitalizados o no están disponibles para su consulta 
virtual. Ello no es óbice para subrayar que el texto Investigación, prevención e in‐
tervención en la violencia de pareja hacia la mujer se presente a la comunidad pro-
fesional, académica, científica y sociedad general en aras de hacer una aportación 
al corpus teórico y empírico riguroso sobre la violencia de pareja. Ojalá que los 
contenidos sean de utilidad para el lector interesado en la materia, en el fomento 
y fortalecimiento de una cultura de prevención —en lugar de la tradicional cultura 
de reacción— ante los fenómenos sociales, pero en especial a las mujeres víctimas 
de violencia a quienes humilde y respetuosamente dedicamos esta obra.
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Resumen
La violencia contra las mujeres se ha convertido en un fenómeno 
alarmante en la sociedad, sobre todo en la pareja, representan-
do un grave problema de salud pública por sus consecuencias a 
nivel físico, psicológico y sexual. Se trata de un objeto de estudio 
que ha sido analizado desde la comunidad científica y académi-
ca con el propósito de comprenderlo, evaluar su prevalencia y 
conocer los factores más predominantes. Sin embargo, una de 
las áreas que cobran mayor importancia en su difusión son los 
medios de comunicación, los cuales han contribuido a su reco-
nocimiento y visibilidad. Por ello, este estudio tuvo el objetivo 
de describir el abordaje mediático de la violencia contra las mu-
jeres en México y en el estado de Puebla, así como algunas ca-
racterísticas relevantes a partir de una revisión de la literatura 
e incluyendo algunos elementos sistemáticos para la búsqueda, 
recolección y análisis de diversas noticias sobre la materia dis-
ponibles en Internet. Entre los principales hallazgos se observó 
el uso de múltiples términos para referirse a esta problemática, 
el aumento de su incidencia debido al confinamiento por la pan-
demia de COVID-19 y el uso de la información de manera des-
criptiva y amarillista. Finalmente, se discuten algunos puntos de 
interés para futuros estudios.

Palabras clave: Violencia de pareja, mujeres, noticias, COVID-19, mexicanas.

Abstract
Violence against women has become an alarming phenomenon 
in society, especially in the couple, representing a serious public 
health issue due its consequences on a physical, psychological, 
and sexual level. It is an object of study that has been analyzed 
by the scientific, and academic community with the purpose of 
understanding it, measuring its prevalence and knowing the 
most predominant factors. Nonetheless, one of the areas that 
gain greater importance in its diffusion are the media, which 
have contributed to its recognition and visibility. Thus, this 
study aimed to describe the media treatment of violence against 
women in Mexico and the state of Puebla, as well as some rele-
vant characteristics based on a literature review and including 
some systematic elements for the search, collection, and anal-
ysis of various news on the subject available on the internet. 
Among the main results was the use of multiple terms to refer 
to this problem, the increase in its incidence due to confinement 
due the COVID-19 pandemic, and the use of information in a de-
scriptive and yellowish way. Finally, some points of interest are 
discussed for future studies.

Keywords: Intimate Partner Violence, women, news, COVID-19, Mexicans.
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Introducción
De acuerdo con la Convención de Belém Do Pará (citado por 
Alméras, Bravo, Milosavljevic, Montaño y Nieves, 2002), la vio-
lencia contra la mujer representa la violación de sus derechos 
humanos y libertades que se expresa a través de conductas que 
dañen física, sexual o psicológicamente en el ámbito privado o 
público ya sea dentro de la familia, en la pareja o en cualquier 
otra relación interpersonal. Por lo tanto, se trata de una situa-
ción que se ha convertido en un problema latente en la sociedad 
debido a sus manifestaciones y consecuencias, tanto a nivel in-
dividual como colectivo. Es por ello que su análisis ha aumenta-
do a lo largo de los últimos años y ha necesitado de un esfuerzo 
multidisciplinar para lograr un mejor entendimiento de sus im-
plicaciones. En ese sentido, a la par de que se han realizado in-
vestigaciones científicas acerca de los principales aspectos de la 
violencia en distintas poblaciones como en mujeres o adolescen-
tes, también se ha resaltado la importancia que tendría la parti-
cipación de las instituciones académicas y organismos públicos o 
privados en la implementación de programas y proyectos locales 
que contribuyan a su estudio y solución (Merojo, 2015).

Ahora bien, un elemento que se podría considerar impor-
tante en el estudio de la violencia contra la mujer es la difusión 
de sus principales características. Por un lado, la comunidad 
científica y académica se ha encargado de divulgar sus resulta-
dos a través de trabajos como artículos, informes, libros, conven-
ciones, entre otros, los cuales han señalado, entre otras cosas, 
cuestiones como los atributos sociodemográficos, la prevalencia, 
los factores de riesgo e incluso estrategias para su prevención e 
intervención. No obstante, no debe pasar desapercibido el papel 
que juegan los medios de comunicación en el abordaje de este 
problema, pues sus contribuciones han favorecido a que sea con-
siderado como un asunto relevante (Gómez, 2016).

Así, es importante reconocer que los medios de comuni-
cación son probablemente el recurso al que tiene mayor acceso 
la población, implicando una gran responsabilidad en la manera 
en la que se difunden los distintos contenidos relacionados con 
la violencia (véase capítulo 7, apartado 7.1). Por ello, el presente 

estudio tiene el objetivo de delimitar una aproximación descrip-
tiva sobre el abordaje mediático que se le da a este problema a 
través de noticias publicadas en periódicos digitales tanto en el 
país como en el estado de Puebla, todo ello mediante un proceso 
de búsqueda, recolección, selección y análisis de documentos de 
interés.

En primer lugar, se condensa un breve acercamiento teó-
rico sobre cómo ha sido situada la violencia contra las mujeres 
desde distintos ámbitos como el educativo, científico o institu-
cional. Posteriormente, se enfatiza en el abordaje mediático so-
bre el problema, resaltando la importancia de los medios de co-
municación y redes sociales en la divulgación de situaciones de 
esta naturaleza. Luego se identifican algunos trabajos empíricos 
en México que han analizado el discurso mediático. Más adelante 
se presentan las características metodológicas de la investiga-
ción para después exponer y discutir los resultados obtenidos. 
Por último, se reconocen las principales limitaciones del estudio 
y se plantean futuras líneas de investigación que serían intere-
santes tomar en cuenta para el desarrollo de próximos estudios.

8.1 - Análisis de la violencia 
desde diversos contextos

8.1.1 - Análisis de la violencia desde observatorios

Aunque parece que no existe una definición consensuada sobre 
los observatorios, resulta evidente que se tratan de organizacio-
nes creadas por un grupo en específico que tiene el propósito de 
dar seguimiento a la evolución de un fenómeno que puede ser 
de carácter económico o social (Sarmiento, Delgado e Infante, 
2019), generando evidencia para poder vigilarlo y controlarlo 
(Angulo, 2009).

En ese tenor, la violencia contra las mujeres o la violencia 
de género se erigen como algunas de esas cuestiones sociales que 
son necesarias analizar. Así, el Instituto Nacional de Desarrollo 
Social (INDESOL, 2016) define a los observatorios de violencia 
de género como aquellas instancias que se encargan del moni-
toreo de los distintos tipos y modalidades de violencia en sus 
respectivos ámbitos de influencia, lo cual se realiza por medio 
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de la recopilación, análisis y difusión de información relevan-
te y confiable que contribuya al mejoramiento de las políticas 
públicas, todo ello a través de su vinculación con los diferentes 
organismos gubernamentales y sociales involucrados.

De este modo, a nivel nacional se encuentran disponibles 
diversos reportes enfocados en la violencia contra la mujer den-
tro de la República Mexicana y de algunos estados específicos. 
Por ejemplo, se puede destacar el de Ellas, observatorio de vio‐
lencia social y de género en el estado de México. Informe final 
de resultados 2013 (INDESOL, 2013). Se trata de un documento 
que describe la importancia y las actividades realizadas por el 
observatorio, ofrece indagaciones sobre la situación de violencia 
que se vivía en tres municipios de la ciudad y además sugiere 
un mapa social que permita identificar los lugares donde acon-
tecen situaciones de violencia. En otro contexto, en el estado de 
Puebla es posible acceder al Observatorio de Violencia Social y 
de Género de la Universidad Iberoamericana, el cual se encuen-
tra dentro del Programa de Género del Instituto de Derechos 
Humanos Ignacio Ellacuría, SJ, y se encarga de la investigación, 
difusión y la articulación con otras redes preocupadas por la vio-
lencia contra las mujeres.

Sin detrimento de lo anterior, al interior del país se en-
cuentran otros tipos de trabajos como estudios, protocolos o 
materiales informativos que en su mayoría cuentan con datos 
primarios. Por su parte, dentro del sector poblacional, se pue-
de tener acceso a documentos que fueron desarrollados en con-
textos urbanos y a unos cuantos que se centraron en rurales e 
indígenas; mientras que en el estado de Puebla algunos de los 
informes disponibles se enfocan en el sector urbano y en el 
urbano-rural.

8.1.2 - Análisis de la violencia desde 
instituciones académicas

Debido a que la violencia en las relaciones de pareja es un asunto 
complejo y mundial que ha evolucionado con el paso del tiem-
po, era esperable que obtuviera atención por parte de acadé-
micos e investigadores y de instituciones públicas (Rojas-Solís, 
2013). Por ello, no debe pasar desapercibido el papel que podrían 

desempeñar las pesquisas desde el ámbito académico, principal-
mente porque ayudarían a la formación de profesionales sensi-
bilizados en el fenómeno, al mismo tiempo que contribuiría a la 
difusión científica de datos primarios y secundarios por medio 
de trabajos institucionales como tesis, informes académicos o 
incluso libros.

Siguiendo ese orden de ideas, dentro del país se pueden 
localizar tesis que se han encargado de evaluar la violencia 
contra las mujeres en el ámbito familiar y de la pareja princi-
palmente. Así, algunas de ellas se han realizado con población 
de zona urbana (García, 2004; Teyssier, 2020; Vargas, 2015) y 
algunos otros en zona rural o indígena (Raymundo, 2014). En 
ese sentido, es preciso señalar que gran parte de estos estudios 
se preocuparon por analizar la situación en mujeres mayores de 
dieciocho años, algo que no es sorprendente considerando que se 
trata de una franja etaria en la que suelen evaluarse este tipo de 
problemas sociales.

Aunado a ello, gracias a las contribuciones disponibles 
tanto en el país como en el estado de Puebla, sería posible diluci-
dar que el análisis de la violencia contra las mujeres coexiste con 
la manifestación de otras situaciones sociales que son alarman-
tes y que generalmente se vinculan con la existencia de este pro-
blema. Por un lado, en diversos trabajos se resalta la importan-
cia que tiene la ideología tradicional, el contexto sociocultural 
y la discriminación (Bernal, 2016; Leñero, 2010; Torres, 2004), 
mientras que en otros se destacan cuestiones como el consumo 
de alcohol y drogas (Castro y Casique, 2010); aunque sería in-
teresante indagar si en otros trabajos académicos existen más 
cuestiones sociales que impacten con la misma intensidad.

Tomando en cuenta lo anterior, se hace evidente que el 
abordaje de este objeto de estudio debe continuar en crecimiento 
sobre todo desde instancias académicas, debido a que se deben 
reforzar las habilidades de las y los profesionales de la salud y 
ciencias sociales en esta área, coadyuvando no solo a su forma-
ción sino también al reconocimiento y visibilidad de este proble-
ma desde un espacio educativo.
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8.1.3 - Análisis de la violencia desde informes 
de organismos oficiales y gubernamentales

Desde un contexto internacional, la violencia representa un con-
flicto humano que ganó reconocimiento como problema de salud 
pública, principalmente por las consecuencias que traía consi-
go a nivel individual o social. De este modo, no es de extrañar 
que diversas organizaciones se hayan preocupado por poner en 
marcha algunos esfuerzos para su atención. Uno de los prin-
cipales documentos que se pueden consultar al respecto es el 
Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud realizado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2002, en el cual 
se logró catalogar a la violencia en tres tipos: la autoinfligida, 
la interpersonal y la colectiva. Se trata de una contribución que 
describió las características, consecuencias e incidencia de la 
violencia de manera global, evidenciando que se debían empren-
der acciones para erradicarla. En ese orden de ideas, en lo que 
respecta a la violencia contra las mujeres, se pueden hallar di-
versos textos realizados por la Relatora Especial de las Naciones 
Unidas, la cual funge como un organismo que se encarga de 
atender asuntos sobre la materia y donde algunas de sus prin-
cipales responsabilidades recaen en el análisis del concepto de 
violencia y sus elementos, recolectando información sobre las 
violaciones a los derechos humanos de las mujeres, entre mu-
chas otras (Merino, 2007). De esta manera, autores como Lila 
(2010) señalan que los diversos trabajos de esta naturaleza se 
han encargado de demostrar las consecuencias más relevantes 
de este fenómeno en la salud física y mental de las mujeres, así 
como de los costos económicos y sociales.

En ese contexto, en México se han desarrollado estu-
dios sobre la violencia contra las mujeres, algunos de ellos con 
el propósito de sintetizar lo recabado por la Encuesta Nacional 
sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 
y dándole atención a ciertos aspectos importantes (Casique y 
Castro, 2014; Castro, Riquer y Medina, 2006). De igual forma, 
deben reconocerse las aportaciones de otros organismos como el 
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), que se ha preo-
cupado por la población indígena (INMUJERES, 2013) o en tipos 
de violencia que en ocasiones son evaluados en menor medida 

como el sexual (INMUJERES, 2006), todo ello sin olvidar los que 
se han centrado en la situación mundial actual, tal es el caso del 
informe titulado Las dos pandemias: Violencia contra las muje‐
res en México en el contexto del COVID‐19 elaborado por EQUIS: 
Justicia para las mujeres (2020). Igualmente, en Puebla se pue-
den acceder a contribuciones realizadas por el Instituto Poblano 
de las Mujeres, donde destacaría su Modelo de atención legal en 
casos de violencia familiar (2006).

Por ello, es evidente que la producción de trabajos cen-
trados en estos problemas cada vez es más recurrente, represen-
tando una oportunidad valiosa para que distintas organizaciones 
públicas o privadas puedan seguir ayudando a la comprensión, 
identificación, atención y tratamiento de la violencia contra las 
mujeres en las distintas áreas o contextos de su vida.

8.1.4 - Análisis de la violencia desde 
la literatura científica

Ahora bien, una vez que la violencia en las relaciones de pareja 
se estableció como un grave problema de salud pública a nivel 
mundial, las investigaciones científicas comenzaron a surgir, te-
niendo su origen desde hace más de cincuenta años. Al respecto, 
es conveniente puntualizar que los primeros estudios se realiza-
ron principalmente en países angloparlantes, donde se aborda-
ba la violencia que sufrían las mujeres al interior de su familia, 
en especial la que era infligida por su pareja; mientras que en 
América Latina comenzaron a llevarse a cabo hasta la década de 
los ochenta, representando un retraso significativo en compara-
ción con los demás países (Traverso, 2000).

En ese tenor, los diversos resultados que arrojaban los es-
tudios colocaron a las mujeres como el sector de la población que 
más sufría de violencia, obligando a la comunidad académica y 
científica a centrar el interés en su análisis e incluso generan-
do políticas que ayudaran a su manejo (Ocampo y Amar, 2011). 
Lo anterior permitió que la violencia contra las mujeres tuviera 
mayor visibilidad dentro de la investigación y también auspició 
a que aumentara el corpus teórico y empírico sobre la materia.

Dentro de este ámbito científico se puede detectar una 
vasta cantidad de documentos que se han encargado de analizar 
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las principales características sobre este objeto de estudio. Por 
ejemplo, muchas investigaciones han utilizado distintas defini-
ciones, aunque generalmente han retomado la sugerida por las 
Naciones Unidas, la cual resalta que la violencia contra la mujer 
representa todos los actos violentos que, basados en el género 
y realizados a partir de amenazas, coacción o privación de la li-
bertad, dañen de manera física, sexual o psicológica (Yugueros, 
2014). No obstante, es preciso señalar que actualmente hay un 
uso diversificado de muchos términos para delimitar a este fe-
nómeno, entre los que se destacan violencia en el noviazgo o vio‐
lencia doméstica.

Por su parte, otra de las peculiaridades que se han ob-
servado en una gran cantidad de las pesquisas llevadas a cabo 
en México es que los estudios se han realizado principalmen-
te con población en contextos clínicos (véase capítulo 7, sec-
ción 7.2.4.1), entre los que destacan muestras de mujeres que 
asistieron a los centros o servicios de salud por causa de vio-
lencia (Ambriz-Mora, Zonana-Nacach y Anzaldo-Campos, 2015; 
González-Alexander et al., 2013; Híjar, Ávila-Burgos y Valdez-
Santiago, 2006; Paredes-Solís et al., 2005; Sandoval-Jurado, 
Jiménez-Báez, Rovira, Vital y Pat, 2017) o mujeres embarazadas 
o usuarias de las instituciones de salud (Castro, Peek-Asa y Ruíz, 
2003; Vladislavovna, Pámanes-González, Billings y Torres-
Arreola, 2007), resaltando que los tipos de violencia que más se 
evalúan son el físico, psicológico, sexual, emocional y en algunos 
casos el económico. Además, se han discutido algunos factores 
asociados como la presencia de discriminación por razones de 
género (Gallegos, Sandoval, Espín y García, 2020) o los antece-
dentes de abuso o violencia en la infancia (Jaen, Rivera, Amorin 
y Rivera, 2015).

Tomando en cuenta lo anterior, es posible observar que 
el papel de la investigación en torno a la violencia contra las 
mujeres en la pareja ha sido un avance significativo para su re-
conocimiento, visibilidad y atención, sobre todo porque fue de 
utilidad para el desarrollo de estrategias de intervención y de 
prevención. Sin embargo, aún es necesario exhortar a la comuni-
dad científica a seguir contribuyendo con conocimiento teórico 
y empírico, prestando atención a las necesidades latentes dentro 
de la sociedad.

8.2 - Abordaje mediático de la violencia 
desde los medios de comunicación

Para entender el abordaje mediático de este fenómeno, en pri-
mer lugar, es pertinente enfatizar el papel que tienen los me-
dios de comunicación para la difusión de ciertos asuntos sociales 
pues, de acuerdo con McQuail (2000), son un sistema de signifi-
cados que brindan patrones de lo que es considerado “normal”, 
de modo que a través de estos medios se señalan desviaciones 
y se hacen comparaciones en función de esa versión pública de 
la normalidad. En adición, esta comunicación de masas se po-
dría comprender como una producción institucionalizada con 
una difusión generalizada de bienes simbólicos conducida por la 
transmisión y acumulación de información (Thompson, 2008). 
Sumado a ello, Vázquez (2008) señala que a través de estos ca-
nales se puede entender la manera en cómo se narra la reali-
dad, sobre todo en espacios como la prensa, donde se puede ha-
cer visible el espacio público en el cual se manifiestan diversos 
acontecimientos sociales y políticos, exponiendo de esta manera 
muchos temas de controversia a partir de diferentes perspecti-
vas. Es por ello que los medios de comunicación tienen un papel 
decisivo a la hora de externalizar temáticas de esta naturaleza. 

Gracias al creciente interés que suscitó la violencia con-
tra las mujeres, se desarrollaron algunos estudios en donde la 
comunidad científica se ha preocupado por su análisis a partir 
del área de la Comunicación. En trabajos como los de Varona y 
Gabarrón (2015) se propone el abordaje a partir de la agenda se‐
tting, la cual sugiere que los medios de comunicación tienen una 
fuerte influencia sobre las formas en las que se jerarquizan los 
problemas sociales y en cómo es percibido por el público. Esto no 
sería de extrañar si se considera que, en el caso de la violencia, 
los medios de comunicación desempeñan un eje importante para 
la conformación de representaciones ideológicas de la violencia 
o incluso para su justificación a través de la promoción de es-
tereotipos, desinformación y trivialización (Penalva, 2002). No 
obstante, es conveniente puntualizar que estos medios se han es-
tablecido como una alternativa fundamental para la erradicación 
de la violencia contra las mujeres, ya que poseen una función 
educativa formal e informal que, junto con otros contextos como 
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la familia o la escuela, participan en la búsqueda de soluciones 
(Vega, 2014).

Tomando en cuenta lo anterior, aunque los medios de co-
municación han sido un recurso de utilidad para la difusión de 
problemas como la violencia, no debería pasar desapercibido el 
papel que juegan las tecnologías de la información y redes so-
ciales en la actualidad pues están cambiando la forma en que se 
comunican y relacionan las personas (Montilla, Pazos, Montilla y 
Romero, 2016). Además, se han considerado como un gran apo-
yo para las protestas feministas debido a que se han utilizado 
para la exposición y visibilización de las diferentes formas de 
violencia de la que son víctimas en su vida cotidiana. Por ejem-
plo, en Twitter estas experiencias son expresadas a partir de 
hashtags que son circulados por las mismas usuarias (Esquivel, 
2019). Otra de las redes más importantes es Facebook, ya que se 
ha planteado que algunas organizaciones podrían utilizar esta 
plataforma para divulgar de mejor manera las noticias sobre la 
violencia contra las mujeres, generando grupos y comunidades 
en donde se puede desarrollar la sororidad entre ellas (Navarro, 
Martínez-García y Vialás, 2018).

Siguiendo con la importancia de los movimientos feminis-
tas en relación con la violencia contra la mujer, es conveniente 
puntualizar que también han llevado a cabo algunos esfuerzos 
para mejorar la atención mediática a través de los distintos 
espacios de comunicación masiva tradicionales. De este modo, 
Carballido (2007) enuncia algunos de esos empeños en los que 
se destaca la inclusión del discurso feminista en la mirada perio-
dística, su propio establecimiento como una fuente de informa-
ción en la que se transmita su perspectiva, sin olvidar su inmer-
sión dentro de las nuevas tecnologías para favorecer la difusión 
e intercambio de ideas, así como su papel para los cambios cultu-
rales sobre el papel de la mujer en la sociedad, la sensibilización 
sobre este tipo de dificultades y la crítica acerca de la responsa-
bilidad social que tienen los medios de comunicación.

Ahora bien, es relevante subrayar que en México ya se han 
realizado algunos trabajos que han pretendido analizar el abor-
daje que se le da a la violencia contra las mujeres en los medios 
de comunicación, los cuales se han distinguido por hacer uso del 
análisis del discurso o de contenido como metodología principal. 

Un primer antecedente es el estudio de Vázquez (2008), en don-
de se examinaron notas periodísticas de un periódico nacional 
y uno estatal (Toluca) entre junio y agosto del 2005. Entre sus 
principales conclusiones se destacó la visibilización de la violen-
cia solo cuando sus consecuencias son inminentes y su comuni-
cación es en función de ciertos intereses políticos o sociales, etc. 
Por su parte, también se pueden sumar otros trabajos donde no 
solo se observaron a los periódicos, sino también a otros me-
dios de comunicación más tradicionales. Por un lado están los de 
Vega (2010; 2014) quien indagó en la programación emitida en 
la televisión, los periódicos y el radio, arguyendo que la violencia 
se normalizaba, justificaba y mostraba a las mujeres como las 
responsables, también subrayó que se atribuía a este problema 
como una situación que ocurría más en el ámbito privado que en 
el público, entre otras cuestiones como la reproducción de los es-
tereotipos de género. Estos hallazgos le permitieron a la autora 
vislumbrar cómo los medios de comunicación pueden contribuir 
en la manera en cómo se divulgan este tipo de fenómenos. Por 
otro lado, el estudio de Rojas (2014) también se inquirió en la 
programación de la televisión y de otros medios como los pe-
riódicos y el radio. Entre sus interesantes conclusiones se pue-
de subrayar que a veces la construcción de la violencia en estos 
medios se desvincula de su carácter social y estructural, además 
el tratamiento informativo es contrastante, sugiriendo que este 
problema se pueda significar y posicionar como un asunto im-
portante y de interés público.

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que en el 
estado de Puebla se creó el Observatorio de Violencia de Género 
en Medios de Comunicación (OVIGEM), derivado de la decla-
ratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres 
(AVGM) en el año 2016 que estableció la necesidad de una estra-
tegia local que se ocupara de la prevención de la violencia de gé-
nero y la promoción del respeto de los derechos humanos. Si bien 
su objetivo abarca la violencia hacia las mujeres, adolescentes y 
niñas de forma general, su contribución ha sido importante para 
el análisis de la cobertura mediática frente a fenómenos como la 
desaparición, trata de menores y feminicidios.

A pesar de eso, el análisis mediático de la violencia contra 
la mujer en México aún podría considerarse como un asunto al 
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que se le debe prestar mucha atención, principalmente por la 
persistencia de aproximaciones que distan de su situación real y 
que perjudican la imagen de las mujeres ante la sociedad, sobre 
todo considerando que estos medios muchas veces le dan forma 
a las imágenes y valores culturales (Malamuth, 1984). Por ello, 
es oportuno rescatar las aportaciones de las noticias publicadas 
en los últimos veinte años tanto a nivel nacional como estatal, 
con el objetivo de tener un respaldo riguroso y actual que permi-
ta realizar una descripción más profunda sobre este fenómeno, 
principalmente en la manera en la que se externaliza este tópico 
ante el público.

8.3 - Principales aspectos metodológicos

A pesar de que las investigaciones previamente descritas uti-
lizaron un análisis de discurso o de contenido para realizar el 
análisis de la información, para este estudio se implementó una 
revisión de la literatura con elementos sistemáticos para hacer 
explícita la localización, selección, inclusión, exclusión y valo-
ración de las investigaciones, en este caso noticias de periódi-
cos digitales. Se trata de un planteamiento que busca proveer un 
panorama amplio y comprensivo de la situación de la violencia 
contra las mujeres que se ha reportado durante las últimas dos 
décadas a partir de estos medios de difusión.

La recolección se realizó entre los meses de febrero y 
marzo de 2021 utilizando el buscador de Google para localizar 
los documentos digitales más relevantes sobre violencia de pare-
ja en mujeres, ya que se comprendieron como la principal y úni-
ca fuente de información en cuanto a medios de comunicación 
digital para esta investigación, debido a que es estimada como 
una herramienta confiable a pesar de ser “literatura gris”, sin 
olvidar su gran impacto en la sociedad y su alcance para difundir 
datos recientes.

8.3.1 - Cadenas de búsqueda

Para la búsqueda electrónica se utilizaron distintos términos en 
español, los cuales conformaron las cadenas de búsqueda que se 
muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Cadenas de búsqueda

8.3.2 - Criterios de inclusión

Se contemplaron documentos divulgativos, no académicos y no 
científicos, publicados entre 2000 a 2021 y en idioma español 
que abordan la violencia contra la mujer en distintos contextos; 
cabe destacar que se brindó un especial interés por escritos de-
sarrollados en Puebla (México).

8.3.3 - Estrategia de análisis de la información

Los resultados se capturaron en una base de datos en el progra-
ma informático de Microsoft © Excel, donde se recolectó un total 
de 1 268 noticias de diversos periódicos digitales. Sin embargo, 
después de haber eliminado los duplicados (n=312) y aquellos 
que fueran notas de opinión, noticias internacionales, deporti-
vas, de espectáculos o de cualquier otra temática ajena a la vio-
lencia contra la mujer (n=550), se obtuvieron 406 documentos 
(Figura 1).

Sección Cadenas de búsqueda

Noticias

Medios de 

comunicación digitales

“mujeres víctimas de violencia en Puebla”, “mujeres violen-
tadas en Puebla”, “violencia contra la mujer”, “violencia de 
género en Puebla”, “violencia doméstica en Puebla”

Nota: Elaboración propia.
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Figura 1. Diagrama de flujo para la recolección de documentos

8.3.4 - Extracción de los datos de estudio

De acuerdo con los objetivos de la investigación, se establecieron algunos grupos 
de variables que al mismo tiempo se dividieron en categorías, las cuales permi-
tieron la extracción de información fundamental para el análisis posterior (ver 
Tabla 2).

Registros identificados 
mediante la búsqueda

(n = 1268)

Registros después de 
eliminar duplicados

(n = 956)

Registros analizados
(n = 406)

Registros duplicados
(n = 312)

Registros excluidos
(n = 550)
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Tabla 2. Categorías de análisis para las noticias

Ahora bien, es importante matizar que para este trabajo se le dio mayor 
importancia a algunas categorías que también ya han sido retomadas en capítu-
los anteriores (ver capítulo 6), como los perfiles o los factores asociados, pero 
reforzando con otras como la definición de la violencia y el uso de la información, 
debido a que estos elementos ofrecían más datos sobre cómo era difundido el pro-
blema a través de los medios de comunicación en función de las características y 
el contexto en el que se manifestaba.

8.4 - Abordaje mediático en el país

8.4.1 - Uso de términos

La literatura científica y gris han proporcionado diversas definiciones para de-
limitar a este objeto de estudio, sin embargo, esto también ha provocado que 
exista una heterogeneidad en cuanto a los conceptos implementados para poder 
definirla, dificultando su comprensión, así como aquellas características, contex-
tos, población y comportamientos que podrían ser evaluados por un instrumen-
to. Además, es posible que los medios de comunicación, como lo son las noticias, 
tengan las mismas dificultades en cuanto al uso de términos para referirse a este 

Categoría Descripción

Datos de identificación
Se recogió información con respecto a la autoría, el año de publicación, el tipo de documento y 
el tipo de datos (primarios, secundarios o teóricos)

Datos de la muestra Se recabaron datos correspondientes al sector poblacional

Definición de la violencia
Se recolectaron datos en relación con los términos utilizados por las noticias para la denomina-
ción del fenómeno, así como la definición implementada

Perfiles
Se documentaron las características biológicas, psicológicas y sociales tanto de víctimas como 
de perpetradores de violencia definidas en las noticias

Factores asociados Se señaló aquella información sobre los factores de riesgo y de protección descritos

Uso de la información
Se codificó del 1 al 5 con respecto al uso que se le dio a la información presentada en las noticias, 
las cuales fueron: 1=Descriptiva, 2=Acusador, 3=Explicativo, 4=Científico y 5=Amarillista

Nota: Elaboración propia.
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fenómeno. Por ende, de acuerdo con esta complicación, es preciso considerar los 
términos que son empleados por diversas notas informativas, por lo que en la 
Tabla 3 se destaca el uso de algunos conceptos alusivos a la violencia contra la 
mujer en el contexto nacional y sus respectivas descripciones.

Tabla 3. Algunos conceptos utilizados en noticias nacionales 
para referirse a la violencia en la pareja hacia las mujeres

En cuanto a las noticias del contexto nacional, la mayoría de ellas se li-
mitaron únicamente a la descripción del fenómeno o de algunos casos para in-
formar a la sociedad, lo cual es entendible dada la naturaleza de las noticias. Sin 
embargo, algunas de ellas se enfocan en dar a conocer información sobre redes 
de apoyo, un aspecto que podría ser esperable dado el alcance de estos recursos.

Autoría y año Periódico 
digital Concepto Definición

Pacheco (2020) Milenio Violencia familiar

También llamada intrafamiliar o doméstica, es en donde se cometen 
actos o conductas violentas, sobre todo de dominio, control o agresión 
física, psicológica, patrimonial o económica dentro de un vínculo de 
parentesco, por consanguinidad, afinidad, vínculo civil, concubinato o 
relación de pareja, ya sea dentro o fuera del domicilio familiar

Díaz (2020)
El Sol de 

México

Violencia con-

tra la mujer
Todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resulta-
do un daño físico, sexual o psicológico para la mujer

Nación

(2016)
El Universal Violencia psicológica

Surge de la interacción y es fácil ejercerla porque el instrumento es el pro-
pio cuerpo: gestos u omisión de acciones, y como la mayor parte de las 
veces es verbal, se expresa con devaluaciones, insultos, falta de respuesta 
e ignorar a la persona agredida. Además, no deja huellas visibles y puede 
pasar tiempo para que el receptor o víctima tome conciencia de que esas 
acciones son inaceptables

Molina

(2020)

Diario de 

Xalapa

Violencia mediática 

o publicitaria

Se manifiesta en los medios de comunicación de los portales de internet, 
en la radio y en la televisión; donde se publican y difunden mensajes e 
imágenes estereotipadas de las mujeres que, de manera directa o indi-
recta, promueven su explotación, vinculada a la construcción de símbolos 
e ideas en los que las mujeres son humilladas, maltratadas, utilizadas 
como objeto de placer y que reproducen relaciones de desigualdad y 
discriminación

Nota: Elaboración propia.
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8.4.2 - Perfiles de la víctima y el agresor

La construcción de los perfiles del agresor y de la víctima es un 
campo que continúa en desarrollo desde la literatura científi-
ca, pues se ha identificado que, aunque muestran ciertas simi-
litudes, estos pueden variar en función del contexto y del tipo 
de violencia ejercido. En este sentido, no es de extrañar que el 
tratamiento de este tema a partir del abordaje mediático de la 
violencia de pareja hacia la mujer aún parezca escaso. Empero, 
cierta cantidad de noticias en el país han reflejado que existen 
mujeres víctimas que vivieron algún tipo de violencia en la in-
fancia y pubertad (Diaz, 2021), además de que la mayoría de 
ellas se encuentra en la etapa de la adultez emergente y media 
(e.g. Cabrera, 2020; Recio, 2020), lo cual podría explicarse gra-
cias a la hipótesis que sugiere que las mujeres jóvenes tienden a 
presentar menor tolerancia a la violencia, lo que propicia a que 
se enfrenten al agresor y este, a su vez, incremente la gravedad 
de sus conductas agresivas (Sarasua, Zubizarreta, Echeburúa y 
de Corral, 2007).

En lo que concierne al agresor, solamente se ha señalado 
que suele presentar estereotipos de género interiorizados y un 
comportamiento con conductas que podrían clasificarse como 
machistas (e.g. Cabrera, 2020; González, 2020), lo que responde 
a un planteamiento en el que la violencia desde la construcción 
social del género es considerada como una herramienta de con-
trol, dominio y poder hacia la víctima (Jaen et al., 2015).

8.4.3 - Factores asociados

Por su parte, existen situaciones que se relacionan con la perpe-
tración de la violencia. Las noticias han reportado que uno de los 
aspectos que ha presentado una mayor influencia en la violencia 
de pareja hacia la mujer ha sido el confinamiento ocasionado por 
la pandemia por COVID-19 (e.g. García, 2020; Díaz, 2021), que 
ha provocado un aumento rápido en las cifras de prevalencia de 
la violencia por la falta de empleos y la tensión presente en la 
dinámica familiar por el encierro (e.g. Nación, 2020; Metrópoli, 
2021), ya que propicia en el perpetrador el temor a contagiarse, 
dudas sobre el futuro y preocupación por el empeoramiento en la 

economía (López-Hernández y Rubio-Amores, 2020), afectando 
a su vez a niñas y niños dentro de los hogares. Añadido a ello, 
reforzando el perfil del agresor anteriormente mencionado, tam-
bién se encontró la interiorización de los estereotipos de género 
(e.g. Gándara, 2020), aunado a la presencia de acoso y discrimi-
nación (e.g. Aquino, 2018; Castillo, 2021b).

8.4.4 - Uso de información

Para efectos de este capítulo, el uso de la información se entien-
de como aquella intención o finalidad que tienen los autores con 
respecto a los datos que van a comunicar o divulgar. En este caso 
se implementaron las siguientes categorías: descriptiva, cuando 
solo se relata la información de los hechos; explicativa, cuando 
la indagación de lo sucedido es más profunda y ofrece un pa-
norama más completo; amarillista, cuando los acontecimientos 
se presentan para llamar la atención, destacando características 
llamativas o exageradas; y científica, cuando los datos propor-
cionados son basados en evidencia o sugieren una aproximación 
de esta naturaleza.

En ese tenor, se pudo visualizar que las noticias publi-
cadas en el país acerca de la violencia hacia las mujeres se han 
caracterizado por contar con una narración más descriptiva (e.g. 
Álvarez, 2018; Brito, 2020). Al respecto, una posible explicación 
podría radicar en que este problema aún es considerado como un 
asunto reciente y se encuentra en desarrollo en diversos ámbi-
tos, un aspecto que resaltaría la necesidad de realizar una apro-
ximación más explicativa sobre las diversas dimensiones que 
implica la violencia.

Por otra parte, también se encontraron noticias que se ha 
caracterizado por exponer contenido acerca de la violencia con-
tra la mujer de forma escandalosa, frívola o discriminatoria, con 
una tendencia a la dramatización y dando un especial enfoque 
en la justificación hacia el agresor (e.g. Insyde, 2017; Tenahua, 
2021; Vega, 2014). Aunado a lo anterior, se ha identificado que 
la prensa mexicana prioriza la selección de noticias de acciden-
tes y homicidios sobre otros tópicos, como la violencia contra la 
mujer y su prevención (Mejía, González y Vega, 2015). Asimismo,  
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los resultados de esta revisión indican una gran presencia de noticias centradas 
en temáticas como el feminicidio, además de perpetuar la imagen de la víctima.

8.5 - Abordaje mediático en Puebla

8.5.1 - Uso de términos

En lo que concierne a las noticias del estado de Puebla, también hay diversos 
conceptos que son utilizados para referirse a la violencia en la pareja hacia las 
mujeres tales como: violencia contra la mujer, violencia de género, violencia en 
el noviazgo o violencia feminicida. Por ello, en la Tabla 4 se describen algunos 
de los elementos más recurrentes que fueron empleados para poder definir este 
problema.

Tabla 4. Algunos conceptos utilizados en noticias estatales para 
referirse a la violencia en la pareja hacia las mujeres

Autoría y año
Periódico 

digital
Concepto Definición

Camacho (2021) Reto Diario Violencia contra la mujer

Acto violento que tenga o pueda tener como resultado un 
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mu-
jer, así como amenazas, coacción o privación arbitraria de 
la libertad producida en la vida pública como en la privada

Martínez (2020)
El Sol de 
Puebla

Violencia en el noviazgo

Actos dirigidos a dominar, someter, controlar, ejercer pre-
sión, manipular o agredir a las mujeres dentro de una re-
lación afectiva, de romance, enamoramiento o noviazgo, 
en los cuales se ejerce violencia psicológica, física o sexual

Zambrano (2020) Milenio Violencia de género

Acción basada en el género con el objetivo de causar daño 
o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico 
o sexual, e incluso la muerte, tanto en el ámbito privado 
como en el público

Pagán (2019)
La Jornada de 
Oriente

Violencia feminicida

Forma extrema de violencia de género contra las mujeres, 
producto de la violación de sus derechos humanos en los 
ámbitos públicos y privados conformada por el conjunto 
de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad 
social y del Estado, y culminar en homicidio y otras formas 
de muerte violenta

Nota: Elaboración propia.
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Como se puede visualizar, estos términos no suelen invo-
lucrar a otro integrante de la familia, sino que sólo se enfocan 
en la violencia que es ejercida contra las mujeres por parte de 
su pareja sentimental. A través de la información brindada por 
las noticias es posible enfatizar nuevamente la importancia de 
concretar un concepto que sea utilizado para definir cada uno 
de los problemas que se presentan con la intención de no indu-
cir a confusiones en cuanto al tipo de relación y sus diferentes 
manifestaciones.

8.5.2 - Perfiles de la víctima y el agresor

En el estado de Puebla, las noticias reflejan que las mujeres víc-
timas de violencia de pareja tienden a compartir característi-
cas como el encontrarse en un rango de edad joven (e.g. Llaven, 
2021), un atributo que ha sido reconocido también a nivel nacio-
nal, lo que a su vez estaría relacionado con pertenecer a un gru-
po minoritario, como las mujeres embarazadas (Páez, 2019), los 
grupos indígenas (Páez, 2020), tener una discapacidad o estar 
desempleada y obtener bajos ingresos (Llaven, 2020b), ya que la 
desigualdad de oportunidades favorece al deterioro de la salud y 
reforzaría su estado de vulnerabilidad, especialmente en tiempos 
de la contingencia ocasionada por COVID-19 (Zambrano, 2021).

Con respecto a las personas agresoras, estas suelen pre-
sentar ideologías interiorizadas relacionadas con los estereoti-
pos de género y el machismo (e.g. Velázquez, 2019; Camacho, 
2020b), además de tener antecedentes de violencia familiar, 
escolar o laboral (Carbajal, 2020), característica que concuerda 
con la teorización acerca de la tipología de los agresores, en las 
que los denominados “violentos generalizados” extienden este 
tipo de conductas más allá de la pareja porque son más impul-
sivos y menos empáticos (Loinaz y Echeburúa, 2010). Aunado 
a lo anterior, los perpetradores tienden a estar relacionados de 
manera sentimental con la víctima al momento de cometer los 
actos violentos, lo cual es una matización importante, ya que las 
conductas violentas y agresivas también podrían ser perpetradas 
por una expareja a modo de venganza o en la búsqueda de man-
tener el control sobre la persona violentada.

8.5.3 - Factores asociados

En cuanto a los factores asociados localizados por las noticias, 
al igual que a nivel nacional, el confinamiento ocasionado por la 
contingencia sanitaria del COVID-19 ha tenido un gran impacto 
en la perpetración de la violencia contra las mujeres por parte 
de su pareja en el estado de Puebla (e.g. Arellano, 2020; Llaven, 
2020a; Ruíz, 2021), en vista de que se ha presentado un aumento 
en la tasa de violencia familiar y de las víctimas que recurren a 
centros especializados para pedir ayuda. Al respecto, se especula 
que ha sido el cambio en la interacción de las relaciones inter-
personales y la recesión económica, ambas consecuencias de la 
pandemia, lo que ha promovido la presencia de la violencia, don-
de el primero estaría relacionado con que la mujer sea aislada y 
con que ambas partes de la pareja se vean forzadas a compartir 
el mismo espacio en una mayor cantidad de tiempo, mientras 
que el segundo generaría dependencia económica de la vícti-
ma hacia el perpetrador. Lo anterior concuerda con la literatura 
científica, sobre todo porque el aislamiento evita que la víctima 
cuente con redes de apoyo y el acceso a servicios públicos que la 
provean de protección, además de facilitar la percepción de po-
der y control, así como el sentimiento de estrés en el perpetrador 
(López-Hernández y Rubio-Amores, 2020).

Aunado a lo anterior, también es posible considerar a la 
presencia de estereotipos de género y a ideologías machistas y 
estereotipadas como posibles factores asociados a la violencia 
de pareja (e.g. Pagán, 2019; Núñez, 2020c), que a su vez podrían 
dar lugar a crímenes de odio (Méndez, 2021), pues en algunas 
culturas la masculinidad tradicional idealiza a los actos vio-
lentos como parte de la identidad de los hombres y como una 
herramienta de control que reafirma su superioridad dentro de 
la familia (Puente-Martínez, Ubillos-Landa, Echeburúa y Páez-
Rovira, 2016).
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8.5.4 - Uso de información

En lo que respecta al uso de información de las noticias del esta-
do de Puebla se encuentra mayormente la categoría descriptiva, 
la cual se concentra en la presentación de averiguaciones sobre 
el aumento de agresiones de género (e.g. Pagán, 2019; Méndez, 
2020), el estado de alerta (e.g. González, 2020; Andrade, 2020), 
la descompensación económica de las mujeres (Llaven, 2020b), 
el proceso y sanciones que tendrían los funcionarios agresores 
(Camacho, 2020a), los registro de mujeres desaparecidas (e.g. 
Castillo, 2021a), la visibilización del efecto de los feminicidios en 
los hijos (e.g. Llaven, 2019; Redacción, 2019) y el aumento de fe-
minicidios y agresiones durante la pandemia por COVID-19 (e.g. 
Ayala, Madrid y Pérez, 2021; Zambrano, 2021). Asimismo, algu-
nas noticias narran las experiencias vividas durante la violencia 
doméstica de algunas mujeres víctimas, además de informar la 
falla de las medidas preventivas. Por último, se llegó a eviden-
ciar el cuestionamiento del manejo amarillista que algunos me-
dios de comunicación le dieron al feminicidio (Núñez, 2020a).

Por otro lado, los resultados concuerdan con datos a nivel 
nacional en cuanto a un uso amarillista, ya que algunos encabe-
zados destacan el tipo de agresión cometida (e.g. Nájar, 2017; 
Velázquez, 2018; Núñez, 2020b), lo que anteriormente ya ha 
sido señalado por el análisis científico, pues Suárez (2013) men-
ciona que los eventos agresivos graves han sido utilizados como 
estrategias de mercadotecnia, por eso es necesario utilizar un 
enfoque que refuerce la lucha y la fortaleza en el género femeni-
no, además de la capacidad de superación de la violencia.

Aunado a lo anterior, resulta conveniente puntualizar 
que, aunque es notorio el tratamiento sensacionalista en el 
abordaje de la violencia en contra de las mujeres, los medios de 
comunicación han sido parte fundamental para su visibilidad 
y consideración como un tema de carácter social, colaborando 
en la concientización pública acerca de la gravedad y la necesi-
dad de atención en aras de su erradicación (Carballido, 2007). 
Específicamente en México, los medios difusivos podrían repre-
sentar una oportunidad para presentar una imagen equilibrada y 
reflexiva del problema, que a su vez promueva a un esfuerzo en 
conjunto frente a la violencia (Rojas, 2014).

Conclusión
Como ideas finales, en este capítulo se rescataron las aporta-
ciones de 406 noticias nacionales y estatales publicadas en los 
últimos veinte años con el objetivo de describir un abordaje me-
diático sobre el problema. Así, se condensan aspectos relaciona-
dos con la violencia desde una visión cercana a un contexto real 
y cotidiano, retomando los términos con los que se describe y las 
implicaciones que se presentan, tales como las características 
de las víctimas y los agresores, en conjunto con algunos factores 
en los que estos se ven inmersos. Además, discute la responsa-
bilidad de los medios de comunicación en la forma en cómo se 
abordan el problema, ya que representan un primer recurso en 
donde la sociedad accede a la información sobre la violencia y la 
interpreta.

Tomando en cuenta lo anterior, se podría determinar que 
la atribución de una terminología unánime hacia el fenómeno 
de la violencia contra las mujeres aún es un problema latente 
en su análisis (véase Capítulo 3), donde particularmente en el 
estado de Puebla existe una gran responsabilidad por parte de 
los medios comunicativos para ofrecer los términos y definicio-
nes adecuadas que no induzcan confusiones o interpretaciones 
inadecuadas entre la población. En ese sentido, el ofrecimiento 
de notas verídicas que no hayan sido manipuladas por parte de 
estos medios de comunicación también es fundamental para no 
transmitir ideas erróneas e incluso para evitar situaciones que 
pueden revictimizar a una mujer que sufre de violencia. Añadido 
a ello, se podría evidenciar la necesidad de que la información 
no solamente se reduzca a describir situaciones específicas de 
violencia, sino que se brinde alternativas que puedan servir a la 
población para prevenir dicho problema.

Ahora bien, el presente estudio tiene algunas limitaciones 
que son necesarias reconocer; en primer lugar, es un análisis de 
información desarrollada solamente en español y desde un con-
texto mexicano, por lo que los resultados no son generalizables 
para la población internacional. En suma, es muy importante 
recordar que esta investigación no es estrictamente una revisión 
sistemática, es decir, no se siguieron todos los requerimientos 
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señalados por la metodología PRISMA, solamente algunos de 
ellos, del mismo modo en que no se realizaron análisis esta-
dísticos para la interpretación de los resultados. En adición, la 
recolección de datos sólo se llevó a cabo a partir del buscador 
de Google, lo que pudo excluir contribuciones relevantes e inte-
resantes provenientes de sitios especializados sobre la violencia 
contras las mujeres o fenómenos afines. Además, los términos 
de búsqueda seleccionados pudieron haber limitado la conside-
ración de otros trabajos. Conjuntamente, es pertinente destacar 
que únicamente se contemplaron noticias publicadas en periódi-
cos virtuales, así que no se integró documentación en papel, da-
tos mostrados por noticieros de la radio o la televisión, así como 
otras plataformas audiovisuales que se encuentren en internet.

Por último, como futuras líneas de investigación sería 
interesante que la comunidad científica pudiera efectuar el 
análisis mediático de la violencia no solamente en población de 
mujeres heterosexuales, sino también de lesbianas, bisexuales, 
transexuales, etc. Añadido a ello, sería importante que próximas 
aproximaciones puedan subsanar las limitaciones metodológicas 
de este trabajo, implementando los criterios PRISMA y diversi-
ficando los sitios de consulta, así como la inclusión de otros ele-
mentos de importancia como el análisis de contenido, de tal ma-
nera que las aportaciones refuercen el corpus teórico y empírico 
sobre la materia. Del mismo modo sería sustancial que próximos 
estudios pudieran corroborar empíricamente si se ha dado se-
guimiento a las sugerencias establecidas en la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia sobre el ma-
nejo mediático del fenómeno (Vega, 2014), así como evaluar de 
manera científica el impacto que podrían tener recomendacio-
nes como las establecidas en la 4.a Conferencia Mundial sobre 
la Mujer (Organización de las Naciones Unidas, 1995) o en la 
Guía para el tratamiento responsable de casos de violencia con-
tra las mujeres (2016) de la Defensoría del Público de Servicios 
de Comunicación Audiovisual.
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