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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.



     

2

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 
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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 de pareja contra la mujer es un fenómeno que ha 
sido ampliamente documentado en las últimas décadas. Pese a 
esto aún existen diversas dificultades teóricas y empíricas en 
su estudio. La falta de una definición unánimemente compar-
tida y el uso indistinto entre diferentes términos para referirse 
al mismo objeto de estudio han causado confusión al momento 
de evaluar e interpretar los hallazgos en las investigaciones. En 
ese mismo sentido, puede apuntarse al fundamento teórico uti-
lizado para explicar este problema en donde la teoría de género 
se ha utilizado en muchas ocasiones como la única teoría expli-
cativa, omitiendo así uno de los aspectos más importantes del 
fenómeno: su multicausalidad. Por lo anterior, el presente capí-
tulo pretende mostrar algunos antecedentes que han ayudado al 
reconocimiento de la violencia de pareja contra la mujer como 
un problema de salud pública, así como puntualizar el uso distin-
tivo de algunos términos comúnmente confundidos y utilizados 
como sinónimos. Finalmente, se abordan algunas de las teorías 
más utilizadas para explicar este fenómeno. Todo lo anterior ha-
ciendo especial énfasis en la literatura disponible en el estado de 
Puebla (México).

Palabras clave: Violencia de pareja, definición, teoría explicativa, Puebla.

ABSTRACT
Intimate Partner Violence against women is a phenomenon 
widely documented in recent dec-ades, despite this there are 
still various theoretical and empirical difficulties in its study, for 
example, the lack of an unanimously shared definition and the 
indistinct use between different terms to refer to the same phe-
nomenon has caused confusion when evaluating and interpret-
ing research findings. In this sense, the theoretical foundation 
used to explain this problem has some difficulties, so gender the-
ory has been used mainly, even on some occasions as the only ex-
plan-atory theory, omitting that violence arises after the interac-
tion of various factors and not in a unifactorial way. Therefore, 
this chapter aims to show some antecedents that have helped to 
recognize Intimate Partner Violence as a public health problem, 
as well as to point out the dis-tinctive use of some terms com-
monly confused and sometimes used as synonyms, Finally, it is 
intended to address some of the theories most used to explain 
this phenomenon, all of the above with special emphasis on the 
literature available in the State of Puebla.

Keywords: Intimate Partner Violence, definition, explanatory theory, Puebla



43

Capítulo 03  |  Antecedentes, definiciones y teorías explicativas de la violencia de pareja hacia la mujer 

Introducción
La violencia hacia las mujeres en el contexto de pareja se ha 
convertido en un objeto de estudio de distintas disciplinas. A lo 
largo de los años distintos organismos, eventos académicos y 
científicos han ayudado a reconocer a este fenómeno como un 
importante problema social y de salud pública. A la par de ello 
se ha observado un gran auge en torno a la investigación cien-
tífica. Sin embargo, aún existen algunos problemas al momento 
de evaluar e informar sobre este problema. En este tenor, uno 
de los principales problemas en México y particularmente en el 
estado de Puebla se encuentra en la falta de un concepto que 
brinde una definición clara y precisa, así como el poco corpus 
teórico y empírico del problema en comparación con otros países 
que tienen un mayor desarrollo y producción. Por lo anterior, 
el presente capítulo de libro se orientó en analizar algunos as-
pectos de la violencia de pareja contra la mujer en el estado de 
Puebla. De manera específica se realizó una distinción entre los 
términos erróneamente utilizados como sinónimos, así también 
se ofrece un panorama de las distintas teorías explicativas uti-
lizadas en el ámbito científico, académico y los distintos medios 
de comunicación.

3.1 - Antecedentes históricos

La violencia contra la mujer es un hecho arraigado a la historia 
de la civilización del ser humano, pues parece ser que la miso-
ginia, el machismo y la cultura del patriarcado han estado pre-
sentes desde las primeras sociedades (Da Silva, García-Manso 
y Da Silva, 2018). Es por ello que la violencia contra la mujer 
se ha convertido en un tema de estudio importante que ha sido 
abordado por distintas disciplinas, entre ellas la sociología, la 
antropología, el derecho, la filosofía, la política y la psicología 
(Cuervo, 2016), lo que ha permitido vislumbrar al fenómeno 
como una dificultad con un trasfondo social, político y económi-
co (Moscoso, Pérez y De la Luz, 2012). Pese a esto es importante 
reconocer que el objetivo del presente capítulo no es hacer un re-
corrido del trasfondo histórico de cómo los sistemas y formas de 

interacción han causado la desigualdad y el rol subordinado de 
las mujeres dentro de la sociedad, sino que se pretende mostrar 
los antecedentes en los que la violencia contra la mujer, princi-
palmente en el contexto de pareja, comenzó a reconocerse como 
un problema de salud pública.

Ahora bien, en este orden de ideas, cabe señalar que al-
gunos trabajos y esfuerzos realizados con la finalidad de dar vi-
sibilidad a esta cuestión han sido gracias a las Organizaciones 
No Gubernamentales u ONG (Alméras, Bravo, Milosavljevic, 
Montaño y Nieves, 2002), ya que, en primer lugar, desde el año 
de 1990 los movimientos de grupos feministas contribuyeron a 
la conceptualización de la violencia de género en algunos países 
occidentales donde, a través del uso de distintos tipos de vio-
lencia, así como la aplicación de conceptos generales en los de-
rechos humanos, se visibilizaron las experiencias y necesidades 
específicas de las mujeres (Fríes y Hurtado, 2010). Por su parte, 
autores como Castro y Riquer (2003) señalan que en el contex-
to latinoamericano las mujeres de países como México, Brasil 
y Perú respondieron a las carencias de los mecanismos institu-
cionales desarrollando movimientos con la finalidad de brindar 
atención de otras víctimas a través de la creación de centros de 
atención psicológica con asesoría legal. Además, estos autores 
arguyen que el feminismo se ha catalogado como uno de los prin-
cipales pronunciamientos que ha aportado al reconocimiento de 
la violencia contra la mujer como un conflicto de carácter pú-
blico, el cual también ha señalado la necesidad de desarrollar 
políticas públicas con atención y obligaciones específicas para 
las instituciones, dando como resultado que las asociaciones en-
cargadas de defender los derechos humanos, así como organiza-
ciones internacionales, consideren estas puntualizaciones para 
analizar y disminuir el problema (Casique y Ferreira, 2006).

Por su parte, Organizaciones Gubernamentales han con-
tribuido por medios como la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, llevada a cabo en 1993, la cual ha sido distinguida como 
un evento importante para el abordaje de este asunto, pues a 
partir de ella se aprobó la Declaración sobre la eliminación de 
la violencia contra las mujeres (Blanco, Ruíz-Jarabo, García y 
Martín-García, 2004) y tuvo por objetivo seguir promoviendo la 
igualdad y equidad de la participación de las mujeres en aspectos 
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civiles, políticos, sociales o culturales, establecer como prioridad 
la erradicación de cualquier forma de discriminación basada en 
el sexo, catalogar la violencia, acoso o explotación sexual como 
incompatibles con el respeto y protección de la dignidad y valía 
de las personas, ampliar el concepto de violencia contra la mu-
jer y realizar recomendaciones a los estatutos correspondientes 
(Ayala y Hernández, 2012; Moscoso et al., 2012). Se trata de un 
antecedente histórico que marcó la brecha en donde los temas 
de violencia dejaron de ser un asunto privado y se consideraron 
dentro de las preocupaciones públicas, ya que también contri-
buyó a enriquecer las legislaciones y su aplicación (Facio, 2011).

Posteriormente, un año después de dicha convención, 
otro dato histórico de gran relevancia en el reconocimiento de 
la violencia contra la mujer tuvo lugar en la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing, China en 1995, don-
de se aprobó la Plataforma para la Acción en el cual los Estados 
reafirmaron que los derechos de las mujeres son derechos huma-
nos y que cualquier acto o comportamiento violento que atente 
contra ellas es una violación directa a estos. Además, es impor-
tante mencionar que en este plan los gobiernos y organismos na-
cionales e internacionales se comprometieron a su cumplimiento 
(Ayala y Hernández, 2012; Moscoso et al., 2012).

Por todo lo anterior, la violencia contra las mujeres se 
posicionó como uno de los temas de mayor interés y preocupa-
ción por las organizaciones especializadas. Por tanto, la OMS en 
su 49.° Asamblea en 1996 proclamó que la violencia contra las 
mujeres representaba un problema de salud pública y apunta-
ron a la necesidad de emprender las acciones pertinentes para 
atender y subsanar sus efectos. Es así como, dada su relevancia, 
en enero de 2007 el Senado aprobó la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el cual representa un 
documento que le permite al sistema de justicia identificar e in-
tervenir de manera eficaz sobre las causas y consecuencias de 
los diferentes tipos de violencia que impactan en la vida de las 
mujeres en los diversos ámbitos de la vida, es decir, no única-
mente a la violencia de pareja, además de contemplar un conjun-
to de acciones preventivas que tienen el propósito de sensibilizar 
a toda la población (Pérez, 2008).

Además, en Latinoamérica se celebró la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer en el año 1994, también conocida como la 
Convención de Belém do Pará, la cual fue ratificada por treinta 
países de la región y sentó un principio orientador en la atención 
de los casos de violencia familiar en los que la mujer es víctima 
(Alméras et al., 2002). Lo anterior, según Fríes y Hurtado (2010) 
se logró por medio de la propuesta de mecanismos de protec-
ción frente a la Comisión de Derechos Humanos. Siguiendo a los 
mismos autores, resulta importante señalar que a pesar de los 
intentos implementados con anterioridad, fue a partir del 2007 
que los gobiernos de algunos países como Costa Rica, Guatemala, 
Argentina, México, Venezuela y Colombia llevaron a cabo lo que 
se identificó como una tercera ola de reformas, en las que se 
comenzó a implementar leyes con un enfoque más integral y que 
exhibió las carencias en cuanto al abordaje de la violencia contra 
las mujeres.

En relación con lo anterior, también es importante men-
cionar que la violencia contra la mujer no solamente cobró re-
levancia como un conflicto de salud pública dentro de los orga-
nismos gubernamentales y no gubernamentales, sino también 
dentro de la comunidad científica y académica. Por ello, en el 
ámbito científico, se refiere que el primer artículo que abordó 
el tema de la violencia familiar fue publicado en 1971 por la re-
vista Journal of Marriage and the Family (Ocampo y Amar, 2011). 
Mientras que el primer estudio que abordó la violencia contra 
la mujer de pareja en jóvenes fue el realizado por Kanin (1957). 
A partir de entonces la producción científica en los países an-
glosajones sobre la violencia contra la mujer ha crecido expo-
nencialmente (Castro y Casique, 2009). Sin embargo, América 
Latina comenzó a invertir recursos académicos para su estudio 
hasta la década de 1980, representando un retraso significativo 
en comparación con otros países europeos o norteamericanos y 
con enfoque en la identificación de su prevalencia como cuestión 
medular, por lo que la profundización de los factores asociados 
aún era un objeto de estudio reciente (Castro y Riquer, 2003).

Continuando con el contexto latinoamericano, las insti-
tuciones gubernamentales han contribuido al crecimiento de la 
investigación empírica del fenómeno de la violencia de pareja 
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contra la mujer y no únicamente a la identificación, denuncia y 
construcción de servicios de atención especializada a mujeres 
maltratadas. En 1991, la Quinta Conferencia Regional sobre la 
Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de 
América Latina y el Caribe propuso una serie de acciones para 
enfrentar la carencia en el abordaje sobre la violencia contra la 
mujer. De este modo, las Oficinas Nacionales de la Mujer, en con-
junto con los Institutos Nacionales de Estadística de los países 
latinoamericanos, han realizado encuestas para la identificación 
de la violencia contribuyendo así a un mayor desarrollo y pro-
ducción empírica del fenómeno. Sin embargo, cabe resaltar que 
los esfuerzos no han sido suficientes para su conceptualización y 
tratamiento (Alméras et al., 2002).

Siguiendo ese orden de ideas, particularmente en México, 
el interés por la investigación de la violencia contra la mujer ini-
ció a principios de la década de 1990 (Castro y Casique, 2009), 
de modo que el análisis de su presencia en la población comenzó 
con el uso de encuestas sociodemográficas realizadas por dis-
tintas instancias gubernamentales, donde se incluían preguntas 
específicas acerca de la violencia sufrida por la mujer. Algunos 
ejemplos de estas encuestas son: la Encuesta Nacional de Salud 
Reproductiva con Población Derechohabiente (ENSARE) en 1998, 
creada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); la 
Encuesta Nacional de Salud II (ENSA-II 2000), de la Secretaría 
de Salubridad y Asistencia (SSA); la Encuesta Nacional de la 
Juventud (ENAJUV) en el 2000, por el Instituto de la Juventud 
(INJUVE), y la Encuesta Nacional de Salud Reproductiva 2003 
(ENSAR) de la Secretaría de Salud (Castro y Casique, 2009). 
No obstante, el primer instrumento oficial específico para co-
nocer la prevalencia de la violencia ejercida contra las mujeres 
fue la Encuesta Nacional sobre Dinámicas de las Relaciones en 
los Hogares (ENDIREH; Moscoso et al., 2012). Aunque a prin-
cipios de los años 2000, el Instituto Nacional de Salud Pública, 
el Programa de Salud de la Mujer de la Secretaría de Salud e 
investigadores invitados desarrollaron la Encuesta Nacional so-
bre la Violencia contra las Mujeres (ENVIM) con el propósito de 
identificar este fenómeno en usuarias de los servicios públicos 
de salud (González-Alexander et al., 2013).

3.2 - Definición de la violencia 
de pareja hacia la mujer

A lo largo del estudio de la violencia contra la mujer han existido 
dificultades teóricas y metodológicas, en donde una de las prin-
cipales recae en el escaso planteamiento de una definición con-
ceptual clara y delimitada, debido al uso de distintos términos 
para referirse al objeto de estudio y algunas de sus implicacio-
nes. Cabe señalar que dicha heterogeneidad conceptual podría 
suponer limitaciones al momento de querer evaluar y realizar un 
acertado diagnóstico de la violencia de pareja contra la mujer, 
por eso uno de los principales objetivos de este capítulo es ofre-
cer una distinción terminológica y conceptual a fin de obtener un 
entendimiento más acercado de este problema.

Es por lo anterior que se ha encontrado una latente confu-
sión terminológica entre el uso indistinto de términos que abor-
dan la expresión de la violencia, por lo que resulta importante 
mencionar la diferencia entre acto violento y violencia, en donde 
el primer término hace referencia a una conducta aislada que no 
se ejerce como manera de autodefensa sino con la intención de 
dañar, mientras que violencia se refiere al conjunto de actos vio-
lentos que de igual manera se ejercen de manera intencional para 
causar daño. Por otro lado, se ha necesitado hacer una diferencia-
ción entre términos como maltrato, agresión o abuso (ver Tabla 1).
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Término Definición

Maltrato
Actos donde se emplea el uso de la violencia por parte de una persona hacia otra y que pueden causar 
algún daño físico, psicológico, sexual, entre otros

Abuso
Existe una situación de desigualdad donde el sujeto con mayor poder se aprovecha de las condiciones de la 
persona maltratada para ejercer violencia psicológica, física, sexual, entre otras

Coerción
Se tratan de comportamientos que presionan y son ejercidos con la finalidad de forzar a que otra persona 
realice conductas contra su voluntad

Agresión
Capacidad innata del ser humano que se emplea de manera más o menos adaptada, pues surge como un 
mecanismo de defensa cuando una persona se encuentra ante una situación de peligro

Violencia
Conjunto de comportamientos violentos ejercidos de manera intencional a otra persona con la final de 
causar algún tipo de daño físico, sexual, psicológico, etcétera

Tabla 1. Definición entre los términos 
utilizados para referirse a la violencia

Ahora bien, en cuanto a la violencia de pareja contra las mujeres, como 
se ha señalado anteriormente, es un objeto de estudio que se ha configurado a 
partir de diferentes perspectivas, por lo tanto, es esperable que también una de 
sus principales dificultades sea a raíz de sus diversas conceptualizaciones. En ese 
tenor, se ha observado el uso de distintos términos entre los cuales se encuen-
tran: violencia familiar o intrafamiliar, violencia de pareja, violencia doméstica o 
violencia de género. Siendo, principalmente, los términos de violencia familiar y 
violencia de género los que con mayor frecuencia se usan en el estado de Puebla 
por parte de algunos medios de comunicación y en algunos trabajos académicos. 
Sin embargo, resultaría erróneo realizar un uso unificado de sus significados, 
especialmente con el de violencia de género, pues todos ellos se tratan de distintos 
fenómenos que, aunque tienen características y elementos en común, deben ser 
diferenciados de manera adecuada (ver Tabla 2).
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Término Definición

Violencia familiar o intrafamiliar
Tipo de violencia que surge entre personas que tienen un vínculo sanguíneo o parentesco y que no 
necesariamente se presenta dentro del hogar pues puede tener lugar en algún otro espacio público

Violencia doméstica
A diferencia de la violencia familiar o intrafamiliar este tipo de violencia sí se presenta dentro de un 
espacio doméstico y entre la víctima y el agresor puede no existir algún parentesco

Violencia de género
Se basa en dinámicas de desigualdad y poder ligadas a las ideas tradicionales y estereotipos de género 
que se deben cumplir ante la sociedad. Por tanto, este tipo de violencia no afecta únicamente a mujeres

Violencia intragénero
Incluye aquellas conductas violentas en las relaciones afectivo-sexuales que son ejercidas entre perso-
nas del mismo sexo como gais y lesbianas con la finalidad de obtener poder y control

Violencia contra la mujer
Toda violencia psicológica, física o sexual ejercida hacia niñas, adolescentes y mujeres adultas no ne-
cesariamente dentro del contexto familiar, sino que también incluye la que sucede en la comunidad

Violencia de pareja
Violencia que causa daño físico, sexual o psicológico y que puede ser ejercida por la pareja o expareja 
sin importar el sexo. Por tanto, hombres y mujeres pueden asumir el rol de víctimas y perpetradores

Tabla 2. Definición entre los términos utilizados 
para referirse a la violencia de pareja

Así, es conveniente destacar que la mayoría de las investigaciones han estu-
diado a la violencia contra la mujer en la pareja a partir de la definición desarrolla-
da por las Naciones Unidas en la Asamblea de 1993, la cual hace referencia a todo 
acto violento basado en el género y que incluye comportamientos como amenazas, 
coacción o privación de la libertad (Yugueros, 2014). Aunado a ello, es preciso seña-
lar que este concepto comúnmente se ha utilizado como sinónimo de la violencia de 
género. Tomando en cuenta lo anterior, es conveniente matizar algunas de las ca-
racterísticas más relevantes de la violencia de género, considerando que es uno de 
los fenómenos que más ha llamado la atención de la sociedad en los últimos años.
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3.2.1 - La violencia de género

Un error comúnmente asumido en el concepto de la violencia 
de género es considerar que este término incluye solamente a 
la violencia que es ejercida contra la mujer por el simple hecho 
de serlo. Se trata de un aspecto que se dio a raíz de las constan-
tes luchas que realizaron los movimientos feministas desde la 
década de los sesenta, los cuales se llevaron a cabo con la inten-
ción de darle mayor visibilidad a las situaciones de violencia en 
las que las mujeres eran víctimas (Bosch y Ferrer, 2000). Por 
tanto, resulta necesario analizar el origen de esta palabra pues 
muchas veces sus componentes relacionados con el sexo y el gé-
nero se han utilizado de manera indistinta. Por un lado, el sexo 
hace referencia a las características biológicas, cromosómicas, 
hormonales, entre otras, que son propias de varones o mujeres y 
que permiten distinguirlos (González, González-Arratia y Valdez, 
2016); mientras que el género se refiere a un constructo social 
en el que todas aquellas prácticas, creencias, representaciones 
y divisiones son atribuidas de acuerdo con el sexo con base en 
dictámenes que establece la sociedad y cultura (Lamas, 2000). 

Es decir, existen estereotipos de género que representan las ex-
pectativas o prejuicios sobre los roles entre varones y mujeres 
(Poggi, 2019).

Tomando en cuenta lo anterior, la violencia de género 
podría considerarse como aquella que se basa en estas mismas 
construcciones socioculturales (López, 2010) en donde se pre-
tende ejercer y conseguir poder y control (Da Silva et al., 2019), 
por lo que es preciso apuntar que, aunque la violencia de género 
ha afectado comúnmente a mujeres, este tipo de violencia no co-
rresponde únicamente a la violencia que es ejercida hacia ellas, 
sino que también a la que es cometida hacia varones y a aquellas 
personas con una orientación sexual o identidad de género dis-
tinta a las predominantes (Toledo, 2009). Aunado a ello, en la 
misma línea, algunos autores como Jaramillo-Bolívar y Canaval-
Erazo (2020) señalan que la violencia de género se puede pre-
sentar en dos categorías (ver Figura 1), en donde se puntualiza 
que, al tratarse de un asunto estructural, no se presenta única-
mente en el ámbito privado como pareja, familia, etcétera, sino 
que también se presenta en el contexto público como el laboral, 
político y social.

Violencia de género

categorías

Estructural

Provoca daños de diferentes tipos y 
se expresa a partir de la desigualdad 

entre hombres y mujeres.

Se expresa en la opresión y necesidad 
de dominación y existe transgresión 

de los derechos humanos.

Relacional

Figura 1. Categorías de la violencia de género
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Figura 2. Modelo de Galtung.

Comportamiento 
violento (psicológico, 

físico o sexual)

Violencia directa

Violencia estructural Violencia cultural

Manifestación en 
sistemas sociales, 

políticos y económicos

Cultura que justifica 
o legitima la violencia 
directa o estructural

Para profundizar en el fenómeno, resulta interesante pun-
tualizar que algunos trabajos han optado en adaptar la propues-
ta del triángulo de la violencia realizada por Galtung (2003), la 
cual se trata de una teoría que sugiere que la violencia posee una 
triple dimensión (ver Figura 2).

Es así como la violencia de género en las relaciones de 
pareja podría sugerir que el problema no se soluciona a partir 
de medidas paliativas, sino a través de estrategias que impacten 
directamente en lo estructural y cultural, lo cual se podría alcan-
zar mediante la educación, sensibilización e intervención social 
(Yugueros, 2014).

3.3 - Teorías explicativas

A pesar de que el abordaje de la violencia se ha realizado des-
de distintas disciplinas, es importante señalar que se trata de 
un problema universal que puede afectar a cualquier persona y 
presentarse en cualquier ámbito sin importar la cultura, clase 

social, etnia, religión o edad (De Alencar-Rodrigues y Cantera, 
2012).

Al respecto, un aspecto fundamental para la prevención 
y tratamiento de la violencia es el adecuado desarrollo y fun-
damento teórico para su análisis. Es por ello que en las últimas 
décadas el estudio de la violencia en la pareja ha mostrado un 
avance en cuanto a la teorización de su manifestación y factores 
asociados (Antón, 2014). En este sentido, el presente apartado 
pretende describir las diversas teorías explicativas utilizadas en 
la violencia de pareja contra las mujeres y a su vez mostrar un 
panorama de cómo se han implementado en el estado de Puebla.

3.3.1 - Biológicas

Tal y como se ha abordado en capítulos anteriores (ver Capítulo 
1), distintas costumbres y sucesos históricos podrían catalogar 
a la violencia como un fenómeno instintivo para el ser humano. 
Para explanar los orígenes de la violencia se han desarrollado 
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teorías como las biológicas, las cuales ofrecen explicaciones 
relacionadas con el funcionamiento fisiológico que predispo-
ne a la conducta violenta, por ende, desde esta perspectiva, la 
violencia es entendida como una capacidad del ser humano 
(Cuervo, 2016), pues estaría relacionada con factores más inter-
nos que externos, considerándola como un fenómeno inherente 
(Doménech e Íñiguez, 2002). En consonancia con lo anterior, al-
gunos autores como Gómez (2014) y Dajas (2010) señalan que 
la violencia se debe a la interacción de factores pertenecientes 
a estructuras cerebrales y vías neuroquímicas. Así, de acuerdo 
con la revisión sistemática de Ortega-Escobar y Alcázar-Córcoles 
(2016), entre los principales aspectos biológicos y estructurales 
involucrados en las conductas agresivas y violentas se destacan 
disfunciones en las cortezas corticales y subcorticales, como la 
amígdala, la corteza orbitofrontal, la corteza prefrontal ventro-
medial y la corteza cingulada.

Sin embargo, son pocas las investigaciones tanto a nivel 
internacional como nacional que analizan específicamente las 
conductas de violencia en la pareja contra la mujer desde un 
punto de vista biológico, pues la mayoría de las explicaciones 
teóricas se han centrado en el estudio de los factores sociocul-
turales e individuales. En este contexto, quizás la investigación 
de esta variable se ha visto limitada porque algunas autoras 
refieren que la violencia contra las mujeres no es una cuestión 
biológica, sino una situación más contextual basada en la discri-
minación, la cual tiene su origen en la estructura del patriarcado 
(Maqueda, 2006). Por otra parte, algunos autores señalan que 
la conducta violenta del hombre sí podría verse relacionada con 
su estructura biológica, pues históricamente el hombre ha desa-
rrollado su agresividad para sobrevivir (De Alencar-Rodrigues 
y Cantera, 2012). En este sentido es que ha habido una gran 
discrepancia para explicar no solamente la violencia contra la 
mujer sino la violencia en términos generales. De acuerdo con 
autores como Jara y Ferrer (2005), resultaría necesario realizar 
un punto medio entre las teorías socioculturales y biológicas re-
firiendo que la conducta violenta puede estar gobernada por la 
interacción de factores tan diversos como las disposiciones gené-
ticas, las experiencias tempranas de la vida, los daños cerebrales 

adquiridos durante la gestación y el alumbramiento, comporta-
mientos aprendidos y situaciones contingentes.

En relación con lo anterior, cabe señalar que algunos tra-
bajos realizados en el contexto internacional han identificado 
ciertos factores biológicos en varones perpetradores de violencia 
contra su pareja (ver Tabla 3). No obstante, es necesario recono-
cer que en el estado de Puebla la evidencia científica que explora 
estas características biológicas es prácticamente inexistente.

Tabla 3. Características biológicas en varones maltratadores

3.3.2 - Individuales

Las teorías individuales estudian aquellas características pro-
pias de las personas que aumentan la probabilidad de cometer 
y sufrir violencia en sus parejas. De esta manera, es importante 
mencionar que a pesar de que son múltiples los estudios y varia-
bles identificadas, existe un aspecto de la violencia en la pareja 
que debe ser considerada, y es que la violencia es un fenómeno 
multicausal. Es decir, ocurre debido a la interacción de múlti-
ples factores (Riggs y O’Leary, 1996). Es así como en el contexto 
internacional se han identificado ciertas condiciones psicopato-
lógicas, como los rasgos de impulsividad o la baja capacidad de 
regulación emocional, las cuales incrementarían las actitudes 
positivas hacia la utilización de la violencia (Esbec y Echeburúa, 
2010; Jara, 2013; Rubio-Garay, Carrasco, Amor y López-González 
2015). En la misma línea, se encuentran pesquisas que analizan 

Neurotransmisores Hormonas Estructuras cerebrales

Actividad 
serotoninérgica 
disminuida

Altos niveles de
testosterona

Déficit en el funcionamiento de las 
estructuras:

• Hipotálamo
• Amígdala
• Área prefrontal
• Área temporal

Nota: Elaboración propia a partir de Rodríguez y Fernández (2006).
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las capacidades y habilidades para la resolución de conflictos, 
las cuales han constituido una de las principales variables de es-
tudio porque se ha evidenciado que, ante la falta de habilida-
des asertivas, las personas pueden recurrir a la utilización de 
la violencia como un medio eficaz para la resolución de proble-
mas (Clarey, Hokoda y Ulloa, 2010; Dardis, Dixon, Edwards y 
Turchik, 2015; Gómez, 2014; Rubio-Garay, López-González, 
Carrasco y Amor, 2017).

Ahora bien, particularmente en el estado de Puebla, al-
gunos estudios científicos han abordado la variable de la auto-
estima, la cual se entiende como la capacidad de las personas 
para confiar en sí mismos y en sus habilidades para enfrentar 
situaciones adversas (Del Rosario y García, 2019). Cabe seña-
lar que la asociación entre la violencia de pareja hacia la mu-
jer y la autoestima ha sido ampliamente discutida pues, por un 
lado, se ha señalado a la autoestima como una consecuencia de 
la violencia de pareja hacia las mujeres y, por otra parte, se ha 
mencionado como una variable predictora. En este sentido, la 
literatura científica disponible en el estado de Puebla ha aborda-
do la relación entre estas dos variables desde ambas perspecti-
vas. Por ejemplo, el estudio realizado por Cerezo, Alonso, García, 
López y García (2010), quienes utilizando una muestra de 238 
mujeres de entre 18 a 60 años residentes de una zona urbana de 
Puebla, señalaron a la autoestima como una variable predictora 
para sufrir violencia. Por otra parte, se encuentra el trabajo rea-
lizado por Morales-Reyes, Alonso-Castillo y López-García (2011), 
quienes con una muestra de 120 mujeres de la ciudad de Puebla, 
encontraron la presencia de algunos síntomas de baja autoesti-
ma como los sentimientos de fracaso e inutilidad, deduciendo 
así que, a mayor violencia por parte de sus parejas, menor era 
su autoestima.

También es importante mencionar que otra de las teorías 
más utilizadas a nivel internacional es la del Apego. Se trata de 
una aproximación que ha servido para explicar diversos aspectos 
en la vida del ser humano, pues su sustento teórico se encuentra 
en gran medida fundamentado (Galán, 2016). La teoría parte del 
análisis del contexto familiar. Específicamente analiza y descri-
be el impacto que tiene el establecimiento de la relación de un 
niño o niña con sus cuidadores desde la etapa gestacional hasta 

los primeros meses de vida (Lántaron, 2014), señalando así que 
un vínculo inadecuado con los padres podría dar como resulta-
do el desarrollo de condiciones psicopatológicas que repercu-
ten en el establecimiento de relaciones interpersonales futuras 
(Ferreyros, 2017). Por ello, una de las clasificaciones mayormen-
te utilizadas es de acuerdo con la propuesta realizada por Hazan 
y Shaver (1987), la cual se puede observar en la Tabla 4.

Tabla 4. Tipos y características del apego adulto

Es preciso reconocer que en el estado de Puebla la rela-
ción entre el apego y la violencia en la pareja no ha sido respal-
dada por literatura científica en población de mujeres adultas, 
ya que únicamente se ha mencionado a través de noticias donde 
se señalan algunas características del apego ansioso que pueden 
generar que las mujeres sufran violencia, tales como el miedo 
al abandono y la dependencia emocional (Ávila, 2020). No obs-
tante, sí se han encontrado algunos trabajos que se han llevado 
a cabo en población de jóvenes y adolescentes. Por ejemplo, la 
investigación realizada por García-Sánchez, Guevara-Martínez, 
Rojas-Solís, Peña-Cárdenas y González (2017), quienes encontra-
ron que en su muestra de mujeres existió una relación positiva 
entre el apego ansioso y la ciber violencia de control sufrida en 
la pareja; o bien en el trabajo realizado por Rojas-Solís, Guzmán-
Toledo, Sarquiz-García, García-Ramírez y Hernández-Cruz 

Tipos de apego Características

Seguro
Existe comodidad, intimidad y confianza con la pareja
Se tiene una visión realista del amor

Evitativo
Hay incomodidad a tener intimidad y aceptar a sus parejas
Existe miedo a generar dependencia

Ansioso
Se busca una excesiva necesidad de cercanía hacia la pareja
Se genera un constante miedo al abandono

Nota: Elaboración propia a partir de Hazan y Shaver (1987).
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(2021), quienes hallaron en su submuestra de mujeres que el 
apego evitativo se correlacionó de manera negativa con la vio-
lencia del control sufrido.

3.3.3 - Interaccionales

Straus (1973), a través de la teoría de los sistemas, analizaba a 
la violencia que surgía en el contexto familiar como una conse-
cuencia de la interacción entre los integrantes de una familia, 
señalando así que la violencia podría presentarse más como un 
producto sistémico que como un producto patológico del com-
portamiento individual. Considerando estos aportes de Straus, 
la teoría de las interacciones se refiere a aquellas dificultades en 
las dinámicas de pareja, pues la violencia puede ser el resultado 
de los problemas de comunicación y habilidades sociales que po-
dría obstaculizar el establecimiento de la relación (De Alencar-
Rodrigues y Cantera, 2012). En otras palabras, esta perspectiva 
se explica a partir de los factores relacionales y el resultado de 
un proceso de comunicación entre dos personas, por lo que los 
miembros de la pareja podrían ser responsables de su situación 
de violencia, no desde una perspectiva legal sino interaccional 
(Ospina y Clavijo, 2016).

De este modo, Hernández (2007) refiere la existencia de 
conductas que podrían funcionar como detonadores, las cuales 
inician un proceso de circularidad en el que se da lugar a las 
situaciones violentas en donde causa y efecto tienen una in-
fluencia recíproca que provoca que las conductas se mantengan 
y retroalimenten. A partir de lo anterior, la autora identifica dos 
tipos de violencia: la simétrica, en la que se generan situaciones 
violentas con el objetivo de desafiar e imponerse al otro y es 
generada por ambas partes de la pareja por igual; y la comple-
mentaria, en la que se perpetúa la desigualdad y existe un rol 
fuerte y uno débil o sumiso. Siguiendo esa línea, algunas inves-
tigaciones han demostrado que las situaciones de violencia sue-
len ocurrir cuando hay una discusión de por medio, indicando 
así que entre los miembros de la pareja puede existir un ciclo 
de violencia donde una discusión podría ser el punto de partida 
(Rodríguez y Córdova, 2009). Para este punto es importante se-
ñalar un aspecto relevante derivado de las condiciones actuales 

que es el confinamiento por COVID-19, pues de acuerdo con algu-
nos autores, las discusiones, conflictos o disputas entre las pare-
jas suelen ocurrir con mayor frecuencia durante la contingencia 
actual debido a algunos factores estresantes, modificando así la 
dinámica e interacción entre las parejas y aumentando la proba-
bilidad de que exista violencia (Díaz-Heredia, Chaparro-Díaz y 
Corredor, 2020).

Ahora bien, tomando en cuenta todo lo anterior, es pre-
ciso señalar que esta perspectiva no se ha abordado en el es-
tado de Puebla, ya que tanto los medios de comunicación como 
la literatura científica y académica solamente han observado al 
fenómeno desde una perspectiva unidireccional, explicando las 
conductas de violencia a partir de la teoría de género, donde se 
señala a los varones como los únicos responsables de la violencia 
que se comete contra las mujeres.

3.3.4 - Sociales

Son numerosas las teorías sociales desarrolladas para explicar la 
violencia de pareja contra la mujer, pues como se ha menciona-
do con anterioridad, muchas de estas aproximaciones atribuyen 
el origen de la violencia a factores más externos que internos. 
De este modo, las teorías sociales comenzaron a desarrollarse a 
mediados de los años setenta por distintos académicos, donde la 
mayoría comenzó a analizar el contexto familiar, pues se consi-
deraba como el primer medio del que se adquieren aspectos bá-
sicos de socialización. Sin embargo, más adelante se comenzó a 
puntualizar que esta perspectiva se extiende más allá del ámbito 
familiar, ya que también se ve influenciada por aspectos cultu-
rales (Antón, 2014), en donde juegan un papel importante los 
estereotipos e ideas sexistas y tradicionales de género. Por ello, 
en el presente apartado se describirán tres de estas principales 
teorías.
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3.3.4.1 - Teoría de Género

La Teoría de Género es parte del movimiento social que ha pre-
tendido la liberación de la mujer debido a la construcción histó-
rica de la desigualdad entre ambos sexos, donde a los hombres se 
les ha visto como seres de mayor valor y reconocimiento social, 
mientras que a las mujeres se les ha visto como seres de cosifi-
cación y de fácil dominio (Hernández, 2014; Pérez y Domínguez-
Serrano, 2015). De este modo, esta teoría tiene como funda-
mento el modelo patriarcal, señalando que ante la sociedad los 
varones asumen un rol dominante y las mujeres el rol subordi-
nado (De Alencar-Rodrigues y Cantera, 2012). Algunas investi-
gaciones han utilizado esta teoría para explicar la violencia ma-
rital, de pareja e intrafamiliar, refiriendo que su existencia se 
debe a la desigualdad de poder que se rige a través del patriarca-
do, el cual promueve en los hombres el uso del poder como forma 
de reconocimiento dentro de la diada o contexto familiar, mien-
tras que las mujeres se limitan a la obediencia y sumisión (Amir-
ud-Din, Fatima y Aziz, 2018; Castro y Riquer, 2003; Galdames y 
Arón, 2007; Heise, 2015; Valdivia y González, 2014).

Cabe señalar que la teoría de género ha sido ampliamente 
retomada en el contexto internacional para explicar la violencia 
contra la mujer, así como también en el estado de Puebla, siendo 
la teoría que hasta el momento se le ha hecho mayor alusión a 
través de diversas noticias e informes, además de trabajos aca-
démicos que sostienen que la aceptación de los roles tradicio-
nales entre hombres y mujeres, en conjunto con la cultura ma-
chista, propician la violencia contra las mujeres (Bernal, 2016; 
Martínez, 2021; Morillón, 2021; Raymundo, 2014; Zambrano, 
2020); y que incluso esta cultura puede estar normalizándose 
(Ávila, 2020).

3.3.4.2 - Intergeneracional

La teoría de la Trasmisión Intergeneracional de la Violencia com-
prende un modelo con perspectiva sociológica cuyo sustento teó-
rico, de acuerdo con Antón (2014), parte del aprendizaje social 
propuesto por Albert Bandura, quien explicó el origen de la vio-
lencia a través de un experimento en donde utilizó un muñeco 

llamado “Gogo”. Dicha prueba consistió en tener a dos grupos 
de niños: un grupo experimental y un grupo control. Al primer 
grupo se le mostró cómo el muñeco era golpeado por otras per-
sonas mientras que al segundo no, evidenciando que el primero 
mostró las mismas actitudes violentas hacia el muñeco en com-
paración con el segundo, esto como producto de la observación 
previa (Schunk, 2012). Así, partiendo de los resultados de este 
experimento, se ha señalado que la violencia vivida en el núcleo 
familiar se transmite a los hijos o hijas a través de un modelo de 
aprendizaje. Por estas razones, a través de la literatura científica 
se ha demostrado que un alto porcentaje de personas que sufren 
o perpetran violencia en sus relaciones de noviazgo, también 
presenciaron violencia entre sus padres durante la infancia o 
adolescencia (Espinoza, Vivanco, Velíz y Vargas, 2019; Luévano, 
2021), lo que también ha sido encontrado en trabajos realizados 
con muestra del estado de Puebla (Collazo, 2008; Guevara, 2018) 
y en investigaciones científicas realizadas en jóvenes y adoles-
centes. Un ejemplo de ello es el estudio realizado por Guevara-
Martínez, Rojas-Solís, Flores-Guevara y Romero-Apango (2017), 
quienes trabajaron con una muestra de jóvenes poblanos y en-
contraron una asociación existente entre la violencia presencia-
da entre los padres y la violencia sufrida en sus relaciones de 
noviazgo.
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3.3.4.3 - Modelo ecológico

La teoría del modelo ecológico se sustenta del planteamiento 
propuesto por Bronfenbrenner (1987), el cual establece que la 
conducta humana se ve determinada por los rasgos personales 
y la interacción con el ambiente, describiéndose en cuatro dife-
rentes contextos: el ontosistema, el microsistema, el exosistema 
y el macrosistema (Monreal-Gimeno, Povedano-Diaz y Martínez-
Ferrer, 2013), mismos que se pueden observar en la Tabla 5.

Tabla 5. Características de los contextos del modelo ecológico

En relación con lo anterior, una gran ventaja de esta teo-
ría es que trabaja bajo un enfoque sistémico que permite ana-
lizar todos los contextos en los que el individuo interactúa, lo 
que la ha convertido en uno de los principales referentes en el 
estudio de la violencia contra mujeres, gracias a trabajos como 
el realizado por Heise (1998), quien propone la teoría de modelo 
ecológico como una herramienta heurística para comprender la 
violencia contra la mujer a partir de distintos niveles (factores 
personales, sociales y culturales), entre los cuales existe una 
interacción que permite el establecimiento de las posibles va-
riables predictoras en cada uno de ellos. Es así como algunos tra-
bajos en el contexto internacional han permitido identificar las 
posibles variables, personales y culturales, que subyacen en la 
perpetración de la violencia contra las mujeres implicando así la 

importancia práctica del abordaje de este fenómeno desde esta 
teoría (Enríquez-Canto, Ortiz-Romaní y Díaz-Gervasi, 2020). 
Sin embargo, pese a las grandes ventajas que podría suponer la 
utilización de esta teoría para comprender la violencia de pareja 
contra las mujeres, su implementación ha sido reducida en el 
estado de Puebla, pues comúnmente las variables asociadas se 
han referenciado y estudiado de manera individual. En la Tabla 6 
se presenta una adaptación del modelo del autor mencionado en 
relación con las intervenciones realizadas a través de los medios 
de comunicación, la literatura científica y académica en el estado 
de Puebla (ver Tabla 6).

Tabla 6. Adaptación del modelo ecológico 
en trabajos realizados en PueblaOntosistema

Características individuales teniendo en cuenta las diferencias en 
función al sexo

Microsistema
Grupos primarios y próximos con los que el individuo interactúa e 
influyen de manera directa en el individuo

Exosistema
Contexto donde suceden situaciones o hechos que afectan el desa-
rrollo del individuo

Macrosistema
Es el nivel más amplio del sistema donde se encuentra las creencias y 
los estilos de vida que prevalecen en una cultura

Nota: Elaboración propia a partir de Monreal-Gimeno et al. (2013).

Contexto Variables asociadas Estudio en Puebla

Ontosistema 
(Historia 
personal)

Presenciar violencia 
conyugal en la infancia
Sufrir malos tratos du-
rante la infancia
Padre ausente o que 
rechaza a sus hijos

En población de jóvenes y adolescentes 
se han encontrado asociaciones entre la 
violencia presenciada entre los padres 
y la violencia en el noviazgo (Guevara et 
al., 2017)

Microsistema

Dominación y control 
masculino en el seno 
familiar
Consumo del alcohol
Conflicto conyugal

En regiones como la sierra norte de 
Puebla se ha señalado que gran parte de 
la violencia contra la mujer surge como un 
método correctivo por parte del “jefe del 
hogar” (González, 2009)
También algunas noticias han dado a co-
nocer situaciones de violencia contra las 
mujeres, donde en algunos casos la pare-
ja masculina se encontraba bajo el uso del 
alcohol (Ávila, 2021; Hernández, 2019); 
mientras que en trabajos académicos 
esta variable no se ha abordado de ma-
nera directa (Chávez, 2014: Raymundo, 
2014)
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Conclusiones
Como ideas finales, se resalta la necesidad de que la comunidad 
científica y académica, así como los distintos medios de comu-
nicación, realicen un adecuado uso de los términos referentes a 
la violencia de pareja hacia la mujer y eviten la confusión entre 
los conceptos utilizándolos de manera indistinta, esto con la fi-
nalidad de realizar una adecuada evaluación y tratamiento del 
fenómeno. Asimismo, es necesario que a nivel nacional y parti-
cularmente en el estado de Puebla se desarrollen más investiga-
ciones encaminadas a estudiar las distintas teorías explicativas, 
pues tal como se encontró con antelación, la literatura disponi-
ble en el estado ha girado en torno a la teoría de género, la cual 
considera que el machismo, las ideas sexistas y los estereotipos 
de género son las únicas variables causales, sin considerar que 
esta no surge de manera unicausal, sino que también tendría su 
origen en la interacción de distintos factores. En consecuencia, 
entre algunas áreas de oportunidad que se encontraron a partir 
de los distintos documentos estaría la profundización en el estu-
dio de los factores biológicos, ya que se han omitido a favor de 
otras variables contextuales. Además, sería pertinente abordar 
este problema desde un enfoque más integral, continuando con 
la teorización del modelo ecológico pues permitiría la identifi-
cación de los factores que podrían explicar la violencia hacia la 
mujer en la pareja en los distintos ámbitos del individuo, favo-
reciendo a que el tratamiento se realice de manera multidiscipli-
naria, donde a nivel preventivo y de tratamiento se atiendan los 
distintos factores de riesgo.

Exosistema

Bajo estatus 
socioeconómico/
desempleo
Aislamiento de la 
mujer y la familia
Grupo social delictivo

Existe poca evidencia empírica sobre la 
relación del estatus socioeconómico y la 
violencia contra las mujeres. Sin embar-
go, en algunas noticias sí se menciona 
como un factor asociado para la violencia 
de género (Llaven, 2020)

Macrosistema

Sentido de propiedad o 
derecho sobre la mujer
Roles tradicionales 
de género
Aceptación de 
la violencia

Trabajos académicos, noticias y estudios 
científicos han señalado que los roles 
tradicionales de género y la cultura ma-
chista que se vive en Puebla son una de 
las principales causas de la violencia de 
pareja hacia las mujeres (Morillón, 2021; 
Nava-Navarro Onofre-Rodríguez y Baéz-
Hernández, 2017; Raymundo, 2014). 
Sumado a ello se ha resaltado la preo-
cupación de visibilizar estas variables en 
comunidades indígenas de Puebla, pues 
el sentido de propiedad y de derecho de 
los hombres hacia las mujeres, así como 
los roles rígidos de género suelen ser más 
prevalentes en estas poblaciones (Bernal, 
2016)

Nota: Elaboración propia.
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