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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 
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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
Diversas investigaciones han demostrado el impacto negativo 
de la violencia hacia las mujeres en la pareja, por lo que se ha 
convertido en un fenómeno de estudio de gran relevancia. Sin 
embargo, considerando que la violencia puede manifestarse de 
diferentes maneras dependiendo del contexto, este problema re-
quiere un análisis integral y multidisciplinario. Por lo anterior, 
este capítulo tiene como objetivo revisar las diferentes propues-
tas de prevención desarrolladas 1) según su contexto: familiar, 
que enfatiza la crianza; escolar, destacando la atención en la 
educación; público, con especial énfasis en políticas; y médico, 
que apunta a las instituciones y el personal capacitado; y, por 
otro lado, acciones preventivas de acuerdo con 2) su naturale-
za: educativa, centrándose en la reeducación no sólo de víctimas 
sino también a los perpetradores; social, con la elaboración de 
programas nacionales; médica, con la implementación de proto-
colos de atención; legal, con la formulación de leyes; y finalmen-
te psicológica, con la creación de programas que fomenten el au-
tocuidado, autoestima e inteligencia emocional. Derivado de los 
resultados se sugiere que los protocolos de prevención deben ser 
contextualizados según las características de las víctimas muje-
res y basados en un trabajo de manera multidisciplinar.

Palabras clave: Violencia de Pareja, Prevención, Atención, Reacción

ABSTRACT
Several studies have shown the negative impact caused to the 
victims of intimate partner violence against women, which is 
why it has become a phenomenon of great relevance. However, 
considering that violence can manifest itself in different ways 
depending on the context, this problem requires a comprehen-
sive and multidisciplinary analysis. Therefore, this chapter aims 
to review and analyze the different prevention proposals devel-
oped 1) according to their context: family, which emphasizes 
parenting; school, highlighting attention to education; public, 
with special emphasis on policies; and medical, which targets 
institutions and trained personnel; and preventive actions ac-
cording to 2) their nature: educational, focusing on the re-ed-
ucation not only of victims but also perpetrators; social, with 
the development of national programs; medical, with the imple-
mentation of care protocols; legal, with the formulation of laws; 
and finally the psychological, with the creation of programs that 
encourage self-care, self-esteem and emotional intelligence. The 
results suggest that prevention protocols should be contextual-
ized according to the characteristics of female victims and based 
on a multidisciplinary approach.

Keywords: Intimate Partner Violence, Prevention, Attention, Reaction
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Introducción
Debido al impacto que tiene la violencia en las relaciones inter-
personales (véase Capítulo 6), la comunidad científica, política 
y social ha diseñado e implementado medidas y planes de ac-
ción con el objetivo de prevenir la presencia y consecuencias de 
este fenómeno en la vida de quienes lo padecen. En ese orden 
de ideas, es importante plantear una contextualización sobre la 
violencia, especialmente de aquella que se ejerce contra las mu-
jeres en el ámbito de la pareja y es que de acuerdo con algunos 
autores como López, Aguilera y Muñiz (2011), este problema re-
quiere de un análisis, estudio y prevención de manera integral y 
multidisciplinaria. La violencia se caracteriza por su manifesta-
ción en distintas formas dependiendo del ámbito, ya sea escolar, 
familiar o comunitario (Ayala-Carrillo, 2015). Por lo anterior, en 
el presente capítulo se abordarán algunas acciones preventivas 
realizadas de acuerdo con el contexto y la naturaleza en donde se 
presenta la violencia de pareja hacia la mujer.

9.1 - Según su contexto

9.1.1 - Familiares

A mediados de la década de los setenta se comenzó a estudiar el 
contexto familiar como uno de los principales responsables del 
origen de la violencia contra las mujeres, pues este espacio se ha 
considerado como el primer agente de socialización donde se ad-
quieren aspectos básicos como creencias, valores y actitudes que 
orientan a los individuos a la formación de relaciones interper-
sonales sanas (Antón, 2014). De esta manera no es de extrañar 
que en los últimos años se hayan desarrollado algunos modelos 
de prevención sobre este fenómeno desde este ámbito.

En ese sentido, durante los últimos años las estructuras 
familiares se han deconstruido y cambiado la percepción de los 
roles sociales que en ella se enseñan. A pesar de ello, las figuras 
paternas siguen siendo las que marcan la vida de los hijos, ya 
que de ellos se asume una cultura de familia y se construye la 
personalidad a través de la educación que imparten (Romero, 

2019). Debido a la importancia de este ámbito en la vida de las 
personas la familia también puede constituirse como el princi-
pal promotor de conductas violentas, sobre todo en los menores, 
es por ello que resulta pertinente conocer las diversas acciones 
preventivas que desde este contexto se pueden realizar para pre-
venir la violencia hacia las mujeres.

Por ejemplo, en trabajos como el de Abad (2006) se men-
cionan algunos programas centrados en la mejora de las técnicas 
de crianza de los padres hacia los hijos, sobre las relaciones y 
la resolución de los problemas familiares, proponiendo métodos 
más certeros de disciplina y mejorando sus capacidades de au-
tocontrol. Por su parte, otros programas pretenden realizar una 
adecuada difusión de valores y normas como una estrategia para 
que los adultos sean capaces de realizar una importante trans-
misión de modelos a seguir en el ámbito colectivo, esto con el 
propósito de crear entornos sociales donde se fomenten conduc-
tas sanas en las niñas y niños que deriven en relaciones inter-
personales positivas con sus pares, las cuales tengan como base 
fundamental la tolerancia y el respeto a las normas (Pelegrín y 
Garcés, 2004).

Otro aspecto relacionado a la prevención en este contexto 
es la democratización familiar, la cual posibilita el diálogo en 
una estructura que tradicionalmente se ha considerado como si-
lenciosa. En este enfoque los miembros de la familia aprenden 
de manera conjunta formar un sistema democrático en el que la 
construcción de reglas se logra a través de acuerdos y negocia-
ciones que implican la escucha del otro para el desarrollo de la 
empatía, así como la introspección para identificar los deseos 
personales (Schmukler, 2013).

9.1.2 - Escolares

El ámbito educativo es uno de los contextos que en mayor medi-
da podrían contribuir a la prevención de la violencia de pareja 
hacia las mujeres, ello debido a que en las instituciones educa-
tivas se adquiere una representación del mundo y los valores, 
así como habilidades de adaptación a través de la integración 
de normas sociales adecuadas (Peligero, 2010). Sin embargo, es 
preciso señalar que a pesar del papel tan importante que juegan 
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las escuelas como agentes activos, pocas veces son reconocidas 
(Blaya, Derarbieux y Lucas, 2007).

En ese sentido, en primer lugar, resulta pertinente seña-
lar el papel de la Educación para la Paz en los contextos escola-
res, la cual se fundamenta en la búsqueda de una cultura pacífica 
a través de tres cuestiones importantes: Promover la paz; saber 
convivir con los problemas y proponer soluciones, y prevenir, 
atender y erradicar las manifestaciones de violencia (Esquivel 
y García, 2018). Derivado de lo anterior, la implementación de 
esta Educación en los centros escolares busca que los jóvenes de-
sarrollen, entre otras cosas, el respeto por los demás, relaciones 
de diálogo, paz y armonía, y la sensibilización ante situaciones 
de violencia que se suscitan en la sociedad y, específicamente, en 
las relaciones de pareja (Esquivel y García, 2018).

Asimismo, desde el entorno escolar se pueden minimizar 
los estereotipos, roles de género y patrones culturales que deva-
lúan a las niñas y mujeres (Moreno, 2014), lo cual se podría lo-
grar a través de distintas estrategias como la creación de mesas 
de diálogo con especialistas y talleres de sensibilización en los 
temas relacionados con la violencia, sin olvidar el desarrollo per-
sonal para lograr estilos de vida saludables (Trujillo, Mauricio 
y Montoya, 2012). Aunado a ello, dichas medidas pueden tener 
como objetivo proporcionar conocimientos adecuados sobre 
cómo empieza y evoluciona este fenómeno (Díaz-Aguado, 2002; 
2004), señalar las pautas de comportamientos que no deben 
ser admitidas ni normalizadas en las relaciones (Meras, 2003) 
y promover las interacciones saludables basadas en el respeto 
(Hernando, 2007).

Siguiendo ese orden de ideas, Moriana (2017) propone 
algunos aspectos a considerar en el ámbito educativo para la 
prevención de la violencia (ver Tabla 1). Asimismo, se ha resal-
tado que estas acciones preventivas en el contexto escolar no 
son suficientes por sí solas, sino que es necesario un trabajo en 
conjunto con la familia, debido a que la escuela funge como un 
segundo círculo de socialización que comparte el individuo y el 
cual posee el mismo grado de responsabilidad que el familiar 
(Núñez, 2002).

Tabla 1. Aspectos para considerar en la 
prevención en edades tempranas

Por su parte, Díaz-Aguado (2009) propone la creación de 
programas de prevención puntuales que permitan: 1) Extender 
acciones preventivas a toda la población desde una perspectiva 
integral; 2) construir la igualdad desde la práctica, pues no basta 
con dar información; 3) desarrollar protocolos que permitan sa-
ber cómo actuar desde la escuela; 4) garantizar la permanencia 
de las medidas destinadas a prevenir la violencia dentro de la 
institución; 5) favorecer la prevención de la violencia de género 
con programas integrales, y 6) promover la existencia de la cola-
boración escuela-familias e integrar la intervención.

Por otro lado, la revisión realizada por Bonilla, Gómez y 
Godoy (2019) menciona algunos otros planes de prevención im-
plementados por las instituciones educativas, como la sensibili-
zación a través de redes sociales y el establecimiento de una red 
interuniversitaria en la que distintas universidades fomentan 
medidas para la prevención, atención y sanción de la violencia 
en los espacios escolares. Asimismo, es pertinente el desarrollo 
de protocolos contra situaciones de acoso, hostigamiento y otras 
formas de violencia en las escuelas, lo cual permite el estableci-
miento de rutas de acción para prevenir y sancionar la violencia, 
así como restablecer los derechos de las víctimas (Huerta, 2020).

Etapa escolar Trabajo de prevención a desarrollar

Educación infantil Aprendizaje en la resolución pacífica de conflictos

Educación primaria
Capacidad para comprender y respetar la igualdad entre 
sexos

Educación secundaria
Conocer, valorar y respetar la igualdad de oportunidades 
de hombres y mujeres

Educación preparatoria
Consolidar la madurez personal, social y moral, actuar de 
forma responsable para analizar desigualdades de sexo y 
fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres

Educación universitaria
Formación e investigación en igualdad de género y no 
discriminación de forma transversal

Nota: Elaboración propia a partir de Moriana (2017).
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Aunado a lo anterior, es importante destacar que los 
programas de prevención deben de entrenar a los jóvenes en 
habilidades de escucha y empatía que les permitan responder 
adecuadamente al contexto. Además, es pertinente proporcionar 
información sobre fuentes formales de apoyo y su importancia, 
dado que el soporte informal, como amigos o familia, puede per-
petrar la violencia en las relaciones (Black, Tolman, Callahan, 
Saunders y Weisz, 2008; Weidmer, Shelley y Jaycox, 2007; 
Weisz, Tolman, Callahan, Saunders y Black, 2007). Asimismo, los 
monitores que impartan los programas de prevención deben de 
ser capaces de sensibilizar a los miembros de la pareja sobre las 
consecuencias de la violencia, así como permitir la inclusión de 
varones, pues la participación de ambos sexos es necesaria para 
construir una sociedad menos violenta (González y Santana, 
2001). En suma, se puede decir que la prevención de todas las 
formas de violencia de género empieza por la educación (Alberdi 
y Rojas, 2005).

9.1.3 - Públicas

En primer lugar, es preciso matizar que las políticas públicas son 
aquellas acciones realizadas por el gobierno para dar respuesta 
a las demandas de la sociedad y que se pueden aplicar tanto a 
nivel nacional, municipal y local (Oceguera y Ortiz, 2013). En 
este tenor, destaca el papel que ha tenido el desarrollo de las 
políticas públicas como medidas de prevención para impulsar el 
empoderamiento económico de las mujeres y la erradicación de 
la violencia de género, sensibilizando a la sociedad y logrando 
suprimir esta pandemia social (López et al., 2011).

Ahora bien, algunos autores señalan que el protocolo 
de atención y asesoría desde diferentes disciplinas es la ma-
nera más adecuada para prevenir y atender la violencia, siem-
pre y cuando se ofrezca un trato digno, seguro y comprensivo 
(Paredes-Solís et al., 2005). Por ello, desde instancias públicas 
se han desarrollado diversas políticas para prevenir la violencia 
contra las mujeres, las cuales trabajan multidisciplinariamente 
abordando diferentes aristas de este problema, como los dere-
chos humanos, violencia de género, salud sexual y reproductiva, 

la detección, asesoría legal y la rehabilitación física y psicológica 
(Híjar y Valdez-Santiago, 2008).

Por otro lado, de acuerdo con Oceguera y Ortiz (2013), 
en México las primeras intervenciones públicas para prevenir 
la violencia hacia las mujeres se enfocaron en la prevención de 
la violencia familiar, realizando propuestas de reformas legis-
lativas y con ello creando centros de atención a la violencia in-
trafamiliar. De igual manera se comenzaron a realizar estudios 
y encuestas sobre el problema, así como campañas en medios de 
comunicación para sensibilizar a la sociedad acerca de este fenó-
meno. A su vez, se han creado leyes de orden federal tipificando 
a la violencia familiar, feminicidio, violencia entre cónyuges y 
hostigamiento sexual.

Siguiendo esta misma línea, destacan otras políticas pú-
blicas como la promulgación de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la creación de organis-
mos como el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), el 
Centro de Atención Familiar y los Sistemas DIF, la Dirección de 
Asistencia Jurídica y la Procuraduría de la Defensa del Menor, 
la Mujer y la Familia, así como la instauración de las mesas del 
Ministerio Público y la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

Aunado a lo anterior, es destacable la pertinencia, eficacia 
y posible implementación de programas que han sido desarro-
llados en el país. En primer lugar, están los Grupos de Ayuda 
Mutua (GAM) de Jalisco, los cuales son un espacio de preven-
ción y atención de la violencia contra las mujeres, en el cual las 
víctimas comparten sus experiencias, aprenden, se apoyan y 
buscan conseguir que el Instituto de las Mujeres de Guadalajara 
otorgue acompañamiento psicológico y más información acerca 
de la atención continua a las víctimas (Medina y Medina, 2019). 
Asimismo, se encuentra el programa “Galería itinerante”, imple-
mentado en el Estado de México, el cual cuenta con un módulo 
de información jurídica y psicológica que busca dar a conocer 
a la población las formas en que se manifiesta la violencia y 
brindar acompañamiento. Además, realiza actividades orienta-
das a capacitar a los adolescentes para prevenir la violencia y 
ofrece servicios de salud, legales y oportunidades laborales a las 
mujeres (Buendía, 2018). En ese sentido, conocer y analizar las 
medidas tomadas por otros estados otorgaría la oportunidad de 
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desarrollar programas similares en Puebla para poder atender y 
erradicar el problema de la violencia.

Por otra parte, como resultado de la pandemia por el 
SARS-CoV-2, la evidencia empírica recomienda continuar con las 
investigaciones sobre violencia en el contexto del COVID-19 para 
tener la posibilidad de identificar soluciones y brindar una me-
jor atención, lo cual no es algo de poca importancia si se consi-
dera que dichos estudios, al igual que las revisiones sistemáticas 
y meta analíticas, permitirían comprender mejor los procesos 
de cómo las experiencias de violencia pueden afectar la salud 
mental de las víctimas y, de esta manera, desarrollar mejores 
modelos de intervención (Nur, 2016).

No obstante, aún existen diversas áreas de oportunidad 
que atender en la prevención de la violencia desde el ámbito 
público. Cos-Montiel (2019) menciona que un elemento faltan-
te en las acciones de políticas públicas es el esclarecimiento de 
procesos culturales, lo que implica cuestionar los mandatos de 
feminidad y masculinidad y que resulta ser una herramienta 
importante para la erradicación y prevención de la violencia. 
Además, con base en el trabajo realizado por Cáceres, Campos y 
Galaz (2020), es preciso considerar un plan de acción por parte 
del Estado que considere programas que impliquen atención psi-
cológica, psiquiátrica, programas de capacitación laboral, edu-
cación acompañamiento y reparación para las mujeres víctimas 
de violencia. Por otro lado, el diseño de políticas públicas para 
la prevención de la violencia necesita la elaboración de perfiles 
de víctima y agresor (véase Capítulo 6) para poder implementar 
acciones más efectivas contra este problema (Vélez y Palacios, 
2017). Finalmente, es importante resaltar que para mejorar la 
prevención de la violencia contra la mujer es necesario hacer 
una evaluación de las políticas públicas ya existentes (Ramírez y 
Gutiérrez, 2018).

9.1.4 - Médicas

El personal médico es uno de los principales encargados para 
la detección, atención y prevención de la violencia contra las 
mujeres, esto debido a que las víctimas visitan a su médico con 
mayor frecuencia (Fernández et al., 2003; García, Torío, Lea, 
García y Aguilera, 2008; Gracia y Lila, 2008; Medrano, Miranda 
y Figueras, 2017). Derivado de este hecho, el sector salud repre-
senta la primera, y posiblemente única, instancia de gobierno 
con la que muchas mujeres violentadas mantienen contacto, lo 
que lo convierte en el espacio más apto para realizar un diagnós-
tico prematuro de la violencia (Rodríguez, Guilarte, Utria, Bailly 
y Castillo, 2018) y para proporcionar herramientas preventivas, 
de orientación y conocimientos a las mujeres víctimas, como 
ayudarlas a identificar otras formas de violencia y sus posibles 
afectaciones en la salud (Perojo, 2013).

De esta forma, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
ha proporcionado lineamientos y sugerencias a tomar en consi-
deración. Estos son: estar alerta para detectar posibles signos o 
síntomas, prestar atención sanitaria, documentar evidencias de 
violencia, informar a las víctimas acerca de los recursos exis-
tentes y coordinarse con otros profesionales y organismos para 
canalizar pacientes víctimas (Rodríguez-Blanes, Vives-Cases, 
Miralles-Bueno, San Sebastián y Goicolea, 2017). Añadido a lo 
anterior, diversos autores han destacado la relevancia de la im-
plementación de otras medidas por parte del personal médico 
para detectar y prevenir la violencia (véase Figura 1).
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Figura 1. Acciones que realizar por parte del personal médico

Por su parte, en el contexto mexicano se han llevado a cabo diversas me-
didas de prevención adoptadas en el sector salud, como la incorporación de la 
violencia contra las mujeres en los planes nacionales de salud; la capacitación y 
sensibilización del personal; la difusión de material educativo acerca de la preven-
ción de la violencia en instituciones de salud (Ortiz-Barreda y Vives-Cases, 2012), 
y la implementación de protocolos o lineamientos como la NOM-046-SSA2-2005, 
el Modelo Integrado para la prevención y atención de la violencia familiar y sexual 
y el Catálogo Universal de Servicios de Salud (Medrano et al. 2017).

Sin demérito de lo anterior, es conveniente señalar que existen algunas 
complicaciones en la participación del personal de salud. En ese sentido, en la 
pesquisa de Méndez-Hernández, Valdez-Santiago, Viniegra-Velázquez, Rivera-
Rivera y Salmerón-Castro (2003) se puntualizan algunas situaciones que de-
berían ser consideradas y atendidas para que el personal de salud realice una 
correcta prevención e intervención en las mujeres víctimas de violencia en la 
pareja, mismas que pueden observarse en la Figura 2.

Nota: Elaboración propia a partir de Baró (2020), Fernández et al. (2003), Gracia y Lila (2008),  
Rodríguez-Blanes et al. (2017) y Ruiz-Pérez, Blanco-Prieto y Vives-Cases (2004).
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Figura 2. Situaciones en el personal médico

De igual manera, particularmente en México, aún hay problemas que limi-
tan la prevención de la violencia. En ese sentido, los resultados de la ENDIREH 
2011 señalan que aún existe la necesidad de realizar capacitaciones al personal de 
sanidad para aplicar las normas vigentes, así como fomentar la sensibilización del 
servicio médico al atender a mujeres víctimas de violencia (Medrano et al., 2017).

Aunado a lo anterior, resulta oportuno promover la formación específi-
ca de los profesionales con respecto a la detección de situaciones de violencia, 
además de capacitar al personal de salud para poder coordinar grupos de pro-
moción de salud encaminados a fomentar la autonomía, autoestima y redes de 
apoyo de las mujeres (Arredondo-Provecho, Del Pliego-Pilo y Gallardo-Pino, 2018; 
Barbosa y Modena, 2018; Baró, 2020; Gracia y Lila, 2008; Medrano et al., 2017; 
Rodríguez-Blanes et al., 2017; Ruiz-Pérez et al., 2004).

En suma, es importante reconocer el trabajo que se ha hecho en México 
con respecto al planteamiento de medidas preventivas en el sector salud. No 
obstante, se considera necesario hacer una evaluación general de cómo se están 

Nota: Elaboración propia a partir de Méndez-Hernández et al. (2003).
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llevando a cabo estas acciones, las necesidades que hacen falta 
cubrir y los protocolos de atención en las instancias de salud pú-
blica, esto con el objetivo de solucionar las posibles problemas 
que se puedan estar suscitando entre el personal médico y así 
poder mejorar y actualizar los planes de prevención en busca 
de lograr erradicar la violencia contra las mujeres en el país y, 
particularmente, en el estado de Puebla.

9.2 - Según su naturaleza

9.2.1 - Educativas

En primer lugar, es preciso señalar que los modelos de reeduca-
ción tienen por objetivo la prevención de estereotipos de género 
y conductas que fomentan la violencia contra la mujer (Garda, 
2009; Híjar y Valdez-Santiago, 2010). En ese tenor, resulta con-
veniente recordar que la familia podría fungir como factor de 
riesgo para la perpetración o victimización de la violencia hacia 
la mujer en la pareja, pues si se ejerce violencia por parte de los 
padres, esta actitud se normaliza y replica por las hijas e hijos, 
de ahí la importancia de educar y/o reeducar a la familia con 
acciones diversas orientadas a acabar con la violencia de género 
que repercutirán sobre la mujer (Orte, 2007).

En ese contexto, de acuerdo con Ariza-Sosa y Agudelo-
Suárez (2020) y Gallardo y Gallardo (2019), una de las principa-
les medidas para la prevención de la violencia es la coeducación, 
la cual es un modelo de intervención orientado al desarrollo 
integral de los individuos independientemente de su sexo y sin 
limitar sus competencias (Ferreiro, 2017). La coeducación debe 
tener un abordaje sistémico del problema; fomentar la coopera-
ción entre familia y escuela; intervenir desde el reconocimiento 
de las capacidades e individualidades de cada estudiante, e in-
tegrar la enseñanza de valores éticos, formas de relacionarse, 
resolución de conflictos y pensamiento crítico; de este modo, 
coeducar promueve la autorrealización, el desarrollo integral, el 
rechazo de la violencia y la construcción de una sociedad respe-
tuosa y diversa (Gallardo y Gallardo, 2019).

Siguiendo esta misma línea, se ha encontrado que una he-
rramienta que puede ser de utilidad para prevenir la violencia es 

la enseñanza de la mediación, la cual se refiere a un método de 
resolución de problemas que implica que las personas desarro-
llen acciones y habilidades como el control de la ira, capacidad 
de diálogo, objetividad, creatividad para generar estrategias de 
problemas, entre otras (Jordán, Jiménez y López, 2021). En ese 
sentido, es conveniente impulsar la formación de docentes, fami-
lias y estudiantes en cuestiones de mediación para generar una 
cultura de paz y de prevención de la violencia (Jordán, Jiménez 
y López, 2021).

Aunado a lo anterior, en algunos países la práctica educa-
tiva se ha incluido dentro de las seis áreas que forman los planes 
de acción para prevenir la violencia doméstica (Ruiz-Pérez et al., 
2004). Del mismo modo, se han implementado diversas propues-
tas o programas según el contexto, los cuales pueden observarse 
principalmente en población de universitarios (ver Figura 3) y 
adolescentes (ver Figura 4). Estos programas, además de encon-
trar la prevalencia de este fenómeno, incluyen algunas recomen-
daciones importantes para prevenirlo.
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Figura 3. Propuestas para prevenir la violencia en el contexto universitario

Nota: Elaboración propia a partir de Soriano (2011).
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Figura 4. Propuestas para prevenir la violencia en 
adolescentes de educación secundaria

Añadido a ello, es preciso mencionar que para prevenir la violencia tam-
bién es necesario reforzar la educación centrada en los valores humanos, el res-
peto a los demás sin importar sus características o condiciones y el manteni-
miento y promoción de la salud integral (considerando las dimensiones biológica, 
psicológica y social) en los ámbitos familiar y educativo desde una perspectiva de 
género y sentido de comunidad (Gálligo, 2018).

Por otra parte, Hernández, Martínez y Martínez (2020) proponen un sis-
tema de talleres orientado a la promoción de relaciones sociales libres de cual-
quier forma de violencia y tienen como objetivo la orientación psicopedagógica 
de los participantes para hacer frente y prevenir la violencia, así como reducir 
comportamientos violentos que puedan existir en sus relaciones interpersonales. 

Nota: Elaboración propia a partir de Hernando (2007).
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Dichos talleres abordan temas como las manifestaciones de violencia, consecuen-
cias, mitos que la justifican, desarrollo de la empatía, entre otros. La propuesta 
realizada por las autoras resulta de utilidad para prevenir el fenómeno, por lo que 
su implementación podría resultar favorable para esta causa.

A su vez, como medida preventiva se considera pertinente incluir en los 
espacios escolares, familiares y de salud una educación sexual holística. En ese 
sentido, en primer lugar, debido a que la sexualidad implica un constante conjun-
to de cambios y maneras de expresión que varían de acuerdo a la edad, contexto y 
momento histórico, es importante abordar este proceso educativo desde diversos 
ámbitos y no hacerlo exclusivo de uno solo. En segundo lugar, el carácter holístico 
de esta educación permite retomar principios como la integralidad y autorres-
ponsabilidad, los cuales implican el carácter multidimensional de la sexualidad 
y el derecho de las personas a ser protagonistas de su propia educación (Cordero 
y Rodríguez, 2008; Fernández-Rouco, Fernández-Fuertes, Martínez-Álvarez, 
Carcedo y Orgaz, 2019; Vera y Fernández-Fuertes, 2021).

Ahora bien, para el caso de México, la Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo (2012) ha propuesto el desarrollo e implementación de programas de 
reeducación integrales para prevenir la violencia contra la mujer, en los cuales se 
involucren los padres de familia, maestros y alumnos, y donde se aborden temas 
como la identificación y modificación de conductas o patrones que la producen 
y la promoción de factores protectores. En este contexto, también es relevante 
reconocer el trabajo realizado por la UNAM a través de su protocolo para la aten-
ción de casos de violencia de género, el cual obliga a los perpetradores a asistir a 
programas para prevenir la violencia en el noviazgo (UNAM, 2017; 2019).

9.2.2 - Sociológicas

El fenómeno de la violencia contra las mujeres surge principalmente como un 
problema de índole social, donde las mujeres forman parte de un sistema de des-
igualdad y de opresión de género (Goinheix, 2012), por tanto, su abordaje requie-
re de una perspectiva sociológica que se encamine a fomentar el establecimiento 
de relaciones saludables por medio de un mayor conocimiento acerca de la violen-
cia, ello con el fin de proveer herramientas y habilidades tanto a hombres como 
a mujeres para que sean más capaces de enfrentar esta situación (Hernando-
Gómez, Maraver-López y Pazos-Gómez, 2016). Es así como a nivel nacional se han 
ejecutado una serie de acciones que han buscado prevenir y disminuir cualquier 
tipo de violencia a partir del desarrollo de programas públicos abiertos a la pobla-
ción mexicana, algunos con especial atención a las mujeres (ver Tabla 2).
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Tabla 2. Programas nacionales para prevenir, atender 
y erradicar la violencia en México

Nombre del programa Objetivo

Programa de Acción Específico (PAE): Prevención 

y Atención de la Violencia Familiar y de Género 

2013-2018 (Secretaría de Salud, 2016)

Tiene dos objetivos: 1) Reducir los daños a la salud ocasionados por la vio-
lencia familiar y/o de género en las mujeres y 2) promover el derecho de 
las mujeres a una vida libre de violencia

Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No 

Discriminación contra las Mujeres 2000-2006 (INMUJERES, 2003)

Facilitar a las mujeres los medios y recursos para su desarrollo íntegro, así 
como tener acceso, control y goce de los servicios que el país le proporcio-
ne y decidir con equidad en todos los aspectos que se demanden

Programa Nacional para una Vida sin Violencia 

2002-2006 (INMUJERES, 2003)

Promover campañas de sensibilización, utilizar la educación no formal 
y formal, el diálogo, la paz, la no violencia, el respeto, la tolerancia, los 
derechos humanos y el rechazo de los estereotipos de género, con la fi-
nalidad de persuadir a las personas y a la sociedad a un compromiso en la 
eliminación de comportamientos violentos; también busca fomentar una 
cultura en la que se expresen los actos de violencia en la familia y alentar a 
las víctimas a denunciar y brindarles un espacio de atención

Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018 (Centro 

de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de 

Género [CEAMEG], 2017; UNAM y CONAVIM, 2016)

Garantizar los derechos humanos de las mujeres y evitar su afectación, 
mediante la comisión de conductas delictivas o contrarias a la ley como 
las que constituyen las modalidades y tipos de violencia de género en tres 
niveles de prevención: primaria, secundaria y terciaria

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las 

Entidades Federativas (UNAM y CONAVIM, 2016)

Prevenir y atender la violencia contra las mujeres, mediante el apoyo de 
proyectos presentados por las Instancias de Mujeres en las Entidades 
Federativas (IMEF)

Programa “Amor y Violencia en el Noviazgo” (Aguilar, 2010)
Reconocer las características y manifestaciones de la violencia en el no-
viazgo en las y los jóvenes, así como fomentar el conocimiento mutuo, 
detectar afinidades, valores y planes de vida

Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

(Castro, Riquer y Medina, 2006; CEAMEG, 2017)
Combatir los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, niñas y 
adolescentes, preservando su dignidad e integridad

Nota: Elaboración propia.
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De los programas descritos previamente sobresale el de 
“Amor y Violencia en el Noviazgo”, el cual fue utilizado dentro 
de la investigación elaborada por Flores y Rodríguez (2015) y 
obtuvo resultados favorables, de entre los que resalta el aumen-
to significativo de los conocimientos y la identificación de las 
diversas formas y tipos de violencia. Sin embargo, los autores 
señalan que también sería valioso reforzar otras áreas como los 
valores éticos en las y los jóvenes, además de informarlos co-
rrectamente, proporcionarles herramientas, sensibilizarlos en el 
tema, empoderarlos y educar a la sociedad.

Ahora bien, en el caso del estado de Puebla, a nivel pre-
ventivo destaca la creación de refugios en comunidades rurales 
e indígenas, como el refugio CAMI (Casas de la Mujer Indígena), 
donde se promueven y difunden los derechos de las mujeres y 
se busca prevenir la violencia en el noviazgo (Raymundo, 2014). 
De igual modo, resalta el desarrollo del protocolo de prevención 
para detectar la violencia por el Instituto Municipal de la Mujer 
Huauchinango (2019), el cual tiene por objetivo disminuir consi-
derablemente los casos de violencia contra las mujeres a través 
de la puesta en práctica de talleres preventivos, terapia psicoló-
gica, jornadas de salud, capacitación al personal, redes de apoyo, 
conferencias, etc.

Derivado de lo anterior, es importante mencionar que los 
programas de prevención deberían adaptarse adecuadamente a 
la realidad de las mujeres, partiendo de la confianza, seguridad, 
confidencialidad y voluntariedad de los participantes (Hernando-
Gómez et al., 2016), pues de ello dependerá la eficiencia de sus 
acciones. Asimismo, sería primordial evaluar la eficacia y el im-
pacto de las acciones realizadas, puesto que en ocasiones carecen 
de mecanismos de control adecuados (Gómez, 2015).

Por otro lado, es preciso mencionar que la prevención de 
la violencia en México se ha enfocado, mayormente, en medi-
das tomadas tras el desarrollo y establecimiento de relaciones y 
actos violentos, lo que refleja una cultura de reacción ante este 
problema. En ese sentido, autores como Hernández y Madriaga 
(2020) y Ramírez y Gutiérrez (2018) consideran que es impor-
tante promover un movimiento contra la cultura patriarcal y 
proponer otra fundamentada en los derechos humanos con pers-
pectiva de género.

En suma, el abordaje sociológico de la violencia hacia la 
mujer ha permitido la realización de campañas dirigidas a po-
blaciones jóvenes con el objetivo de promover cambios a nivel 
actitudinal a través del desarrollo de habilidades de comunica-
ción, de resolución de conflictos, la identificación de conductas 
de celos y control tanto en ellos como en sus parejas (Castro 
y Casique, 2010) y un cambio cultural significativo. Además, 
el fortalecimiento de una cultura de evaluación de las políti-
cas públicas y acciones de prevención e intervención resulta 
indispensable.

9.2.3 - Médicas

En materia de salud, los protocolos de atención y asesoría mul-
tidisciplinaria podrían ser las principales formas de preven-
ción e intervención de la violencia, es por eso que en México la 
Secretaría de Salud cuenta con la Norma Oficial Mexicana NOM-
046-SSA2-2005, la cual tiene como principales criterios la de-
tección, prevención, atención médica y orientación a todos los 
usuarios, pero principalmente a aquellos que se encuentren en 
alguna situación de violencia, ya sea sexual o dentro de la fa-
milia. Dichos lineamientos deben ser llevados a cabo por todas 
las instituciones (públicas o privadas) que presten sus servicios 
de salud. En ese tenor, algunas pautas establecidas dentro de la 
norma son: 1) La atención médica tanto al usuario afectado como 
al agresor o cualquier persona involucrada; 2) ofrecer protección 
y apoyo, en la medida de lo posible, en las afectaciones físicas o 
mentales mediante el tratamiento, rehabilitación o información 
pertinente de su situación, y 3) ofrecer un seguimiento desde 
una perspectiva de género (Secretaría de Salud, 2016). En este 
mismo orden de ideas, Fernández et al. (2003) plantean algunas 
estrategias preventivas, divididas en tres niveles, que pueden de-
sarrollarse por las y los médicos (ver Tabla 3).
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Tabla 3. Prevención de la violencia hacia la mujer en el personal médico

Niveles de prevención

Primaria Secundaria Terciaria

Prevención de la violencia 

desde el personal médico

Identificar mujeres con mayor 
riesgo a sufrir violencia por 
parte de su pareja, ya sea por 
el perfil de la mujer o porque 
existen situaciones que au-
menten la probabilidad.
Reforzar redes de apoyo a 
través de la generación de 
contacto con grupos de ayu-
da, alguna asociación u otros 
profesionales.
Desde este nivel de prevención 
también se rompe y previene 
la violencia intergeneracional

Estar alerta ante cualquier 
sospecha de violencia hacia la 
mujer e incluir preguntas en 
el transcurso de la entrevista 
clínica que exploren y ayuden 
a determinar la existencia de 
violencia

Si se llega al diagnóstico es 
necesario hacer una valoración 
inicial de la situación (riesgo 
por lesiones, homicidio o 
suicidio).
Establecer un plan de actua-
ción considerando la opinión 
de la mujer víctima.
Si la víctima sufre de algún 
trastorno es necesario el cuida-
do con la prescripción médica
Informar sobre recursos 
existentes.Brindar atención 
global, incluir a los hijos y/o 
hijas en caso de haberlos y dar 
seguimiento al agresor

Nota: Elaboración propia a partir de Fernández et al. (2003).
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9.2.4 - Legales

En el contexto nacional se han promulgado diversas acciones legislativas para 
enfrentar la violencia contra la mujer (ver Tabla 4), lo cual ha sido considerado 
un avance significativo en el ámbito jurídico debido a que se ha buscado incluir, 
visibilizar y defender a grupos pertenecientes a estratos sociales discriminados y 
minimizados (Lagarde, 2007).

Tabla 4. Leyes promulgadas para atender el 
problema de la violencia contra la mujer

Ley Objetivo

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, así como 
proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten 
al país hacia el cumplimiento de dicho objetivo, promoviendo el em-
poderamiento de las mujeres (INEGI, 2007)

Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia

Establecer la coordinación entre la Federación, las entidades fede-
rativas, el [entonces] Distrito Federal y los municipios para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los 
principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre 
de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los 
principios de igualdad y de no discriminación (CEAMEG, 2010)

Ley del Instituto Nacional de la Mujer

Instrumentar programas con enfoque de género que establezcan las 
condiciones necesarias para impedir la discriminación de la mujer, 
ofrecer un trato igualitario entre los sexos, así como salvaguardar 
los derechos de las mujeres y su participación equitativa en todos los 
ámbitos de la sociedad (INEGI, 2007)

Ley Olimpia

Sancionar toda acción dolosa realizada mediante el uso de tec-
nologías […] por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba o 
comercialicen imágenes, audios o videos de contenido sexual de 
una persona sin su consentimiento y que le cause daño. Asimismo, 
se castigará todo acto a través de cualquier medio de comunicación 
que promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia 
contra las mujeres o permita la producción y difusión de discurso de 
odio sexista, discriminación de género o desigualdad entre mujeres y 
hombres (Animal Político, 2021)

Nota: Elaboración propia.
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En concordancia con lo anterior, es preciso destacar las aportaciones rea-
lizadas por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
pues con su promulgación el tema de la violencia contra las mujeres se convirtió 
en uno de los puntos más importantes a tratar en la agenda política del país, 
aademás de establecer los tipos y modalidades principales de este fenómeno y 
que han sido abordadas en mayor profundidad en los capítulos 2 y 4 (ver Tabla 5) 
(UNAM y CONAVIM, 2016).

Tabla 5. Tipos y modalidades de la violencia contra la mujer

Siguiendo esta misma línea, es oportuno resaltar el origen y la trascenden-
cia de la Ley Olimpia. Tras la difusión sin su consentimiento de un video sexual, 
Olimpia Coral presentó una denuncia a las autoridades. No obstante, al momento 
de hacerlo, tal conducta no estaba tipificada en el código penal, lo que limitó su 
acceso a la justicia. Como consecuencia de dicha laguna en el sistema jurídico 
mexicano, el Frente Nacional para la Sororidad presionó a las autoridades legis-
lativas para que se contemplara la regulación de la violencia digital, lo que even-
tualmente derivó en la tipificación del ciberacoso, siendo Puebla el primer estado 
en realizar dicha acción (Ruiz, 2020). De este modo, la Ley Olimpia se convirtió 
en un parteaguas al evidenciar la necesidad de sancionar y considerar a violencia 
digital dentro de las leyes mexicanas.

Por su parte, Servín y Vázquez (2020) mencionan que un elemento nece-
sario en la prevención de la violencia es el fortalecimiento de las medidas exis-
tentes y el desarrollo de otras especializadas, fundamentadas en la perspectiva 
de género, con el objetivo de garantizar a las mujeres el acceso a la justicia, lo 
cual conlleva que el Estado asuma diligentemente las investigaciones de actos de 
violencia y esclarezca de manera eficaz todos los casos.

Aunado a lo anterior, de acuerdo con Hernández y Madriaga (2020), las 
estrategias de prevención y atención de la violencia deben incluir respuestas 

Tipos Modalidades

Violencia psicológica
Violencia física
Violencia patrimonial
Violencia económica
Violencia sexual
Cualquier otra forma análoga que lesione o sea susceptible de dañar la dignidad, integri-
dad o libertad de las mujeres es considerada un tipo de violencia

Violencia familiar
Violencia laboral y docente
Violencia en la comunidad
Violencia institucional
Violencia feminicida

Nota: Elaboración propia a partir de UNAM y CONAVIM (2016).
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judiciales enfocadas en las causas, realizar investigaciones con 
prontitud y estableciendo medidas cautelares a todos los casos 
y procurar que los cuerpos policiacos velen por que se cumplan 
estas disposiciones. En suma, estas acciones generarían una 
respuesta comunitaria que fomente el desarrollo de aptitudes 
que permitan a las personas prevenir y detectar la violencia, 
así como ofrecer apoyo a las víctimas (Hernández y Madriaga, 
2020).

No obstante, y sin desmerecimiento de lo anterior, no se 
debe olvidar que siguen existiendo problemas que deben resol-
verse en el proceso de prevención y atención en las instancias 
de justicia, en especial en autoridades comunitarias o servido-
res públicos (Palacios y Bayard, 2017), como la falta de homo-
geneidad en el aseguramiento de los derechos de las mujeres 
a una vida libre de violencia (Servín y Vázquez, 2020), lo cual 
podría promover la invisibilización del problema, su legitima-
ción y, por ende, su impunidad, además de que podría favorecer 
su normalización (Burgos, Canaval, Tobo, Pheils, y Humphreys, 
2012; Morales-Reyes, Alonso-Castillo y Reyes-García, 2011). Por 
otro lado, cabe resaltar que algunos tipos de violencia aún no 
se consideran problemas de salud pública (Yanes, Hernández y 
Bautista, 2019), lo cual ocasionaría que no existan procedimien-
tos legales específicos para su prevención e intervención.

Finalmente, otro problema a destacar es el relacionado 
con el bajo número de denuncias que son presentadas ante las 
instancias correspondientes. Este hecho puede asociarse a facto-
res como la extorsión, sentimientos de vergüenza y miedo, que 
la falta denunciada no se haya tipificado, desconocimiento por 
parte de la víctima de los lugares y leyes que las protegen o que 
no consideren que los actos de violencia puedan o deban denun-
ciarse (Ramírez-Rodríguez, 2006).

9.2.5 - Psicológicas

Una buena parte de las medidas preventivas actuales se han di-
señado a partir de ámbitos sociales, institucionales y legales, sin 
embargo, en diversas ocasiones se ha dejado de lado el aspecto 
psicológico, convirtiéndolo en un área de oportunidad. En ese 
sentido, el abordaje psicológico que se suele dar a este problema 

está encaminado a la eliminación de ideas y conductas que, de 
acuerdo con algunas teorías explicativas de la violencia, han sido 
producto de las ideologías de género, estereotipos y roles socia-
les, haciendo un menor trabajo por atender otras variables como 
el historial de violencia familiar o trastornos de la personalidad.

Si bien los programas podrían ser limitados, la eviden-
cia empírica ha señalado una serie de recomendaciones para la 
prevención de dicho fenómeno. Ejemplo de ello es la creación 
e implementación de programas fundamentados en el entrena-
miento de competencias, basados en el desarrollo de la inteli-
gencia emocional con el objetivo de lograr cambios de actitudes 
y comportamientos, principalmente en la población de estudian-
tes que podrían llegar a experimentar violencia con su pareja 
(Blázquez, Moreno y García-Baamonde, 2009). Siguiendo esa 
misma línea, también se ha considerado importante intervenir 
por medio del trabajo individual para desarrollar medidas que 
impliquen la enseñanza del autocuidado; promover el desarrollo 
de la autoestima; incentivar el aprendizaje de habilidades co-
municacionales, negociación y de enfrentamiento; y propiciar la 
expresión de sentimientos y el respeto de diferencias ante los 
demás (CEAMEG, 2017).

Además del trabajo individual, existen otras aportacio-
nes sociales desde la psicología. Por ejemplo, se ha señalado que 
para la prevención y tratamiento de la violencia ésta necesitaría 
ser reconocida no solamente por la comunidad pública, sino tam-
bién académica debido a que se podría generar mayores aportes 
desde el ámbito universitario, pues a partir de este contexto se 
abriría la posibilidad de atender y prevenir diversos fenómenos 
dado que las instituciones universitarias tienen la función de 
prestar atención a las demandas sociales y generar el conoci-
miento profesional para atenderlo (Vaca y Rodríguez, 2009). Por 
lo anterior, es importante señalar que en México, concretamen-
te en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León (UANL), se han desarrollado programas de estudios 
enfocados en atender este problema, por lo que hasta la fecha los 
planes curriculares incluyen asignaturas donde se abordan te-
mas como la prevención de la violencia de género y conyugal, así 
como el trabajo con hombres maltratadores y mujeres víctimas.
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Conclusión
A modo de ideas finales es preciso destacar que cada vez se en-
cuentran más acciones preventivas desde diversos contextos en 
favor de las víctimas femeninas, lo que revela el arduo trabajo 
que los expertos en el tema han realizado al paso del tiempo. No 
obstante, aún existen elementos que se necesitan atender y ac-
ciones que implementar para generar estrategias de prevención 
más efectivas. En ese sentido, en primer lugar, es importante 
recordar y subrayar la necesidad de evaluar cada una de las ac-
ciones preventivas que se han desarrollado. No sólo las acciones 
públicas o gubernamentales deben de estar sujetas a evaluación 
por parte de la población, sino también aquellas tomadas desde 
los ámbitos escolares, médicos e incluso familiares.

Ahora bien, a lo largo de este capítulo se han abordado di-
versas medidas preventivas diseñadas para atender el problema 
de la violencia. Sin embargo, no todas las acciones que se han 
descrito están diseñadas para el contexto mexicano o poblano. 
Se debe considerar que cada uno de los protocolos y acciones de 
prevención en todo momento deben ser adaptadas al contexto 
en el que se van a aplicar, pues resulta imprescindible tener en 
cuenta características específicas de las mujeres víctimas, como 
lo pueden ser la cultura o la condición socioeconómica.

Por otro lado, tras la revisión realizada se puede observar 
que aún son escasas las estrategias que se enfoquen en el desa-
rrollo o fortalecimiento de factores protectores, como acciones 
encaminadas a impulsar el empoderamiento económico de las 
mujeres o trabajar con factores personales como la autoestima, 
la tolerancia a la frustración y los valores, lo cual se puede lo-
grar, por ejemplo, mediante la creación de programas de aseso-
ramiento en instituciones educativas encaminados a fomentar 
estas características en las y los estudiantes. Asimismo, resulta 
oportuno el abordaje de otras variables para el tratamiento de la 
prevención de la violencia desde el ámbito psicológico y social, 
como lo es el tema del poder, pues algunos autores han mencio-
nado al poder como una de las principales causas de la violencia 
(véase Capítulo 1).

Finalmente, es indispensable realizar un trabajo de ma-
nera multidisciplinar para generar estrategias que consideren 
la atención de este problema desde diversos ámbitos e incluir a 
cada miembro de la sociedad, pues prevenir, atender y erradicar 
la violencia contra la mujer es una tarea que necesita de la parti-
cipación de todos y todas para lograrlo.
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Ariza-Sosa, G., y Agudelo-Suárez, A. (2020). Superación de la violencia de gé-
nero en las relaciones de pareja: Historias de vida. El Ágora USB, 20(1), 
99-111. doi:10.21500/16578031.4496

Arredondo-Provecho, A. B., Del Pliego-Pilo, G., y Gallardo-Pino, C. 
(2018). Violencia de pareja hacia la mujer y profesionales de la sa-
lud especializados. Anales de Psicología, 34(2), 349-359. doi:10.6018/
analesps.34.2.294441

Ayala-Carrillo, M. R. (2015). Violencia escolar: Un problema complejo. Ra 
Ximhai, 11(4), 493-509. Recuperado de http://www.redalyc.org/articu-
lo.oa?id=46142596036

Barbosa, D. M., y Modena, C. M. (2018). La violencia obstétrica en el co-
tidiano asistencial y sus características. Revista Latino‐Americana de 
Enfermagem, 26, 1-12. doi:10.1590/1518-8345.2450.3069



Capítulo 09  |  Acciones preventivas en la violencia de pareja hacia las mujeres 

178
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temática para la prevención de la violencia en los servicios de salud. 
Calidad de Vida y Salud, 13(Especial), 18-29. Recuperado de http://revis-
tacdvs.uflo.edu.ar/index.php/CdVUFLO/article/view/274

Black, B. M., Tolman, R. M., Callahan, M., Saunders, D. G., y Weisz, 
A. N. (2008). When will adolescents tell someone about da-
ting violence victimization? Violence Against Women, 14, 741-758. 
doi:10.1177/1077801208320248

Blaya, C., Derarbieux, E., y Lucas, B. (2007). La violencia hacia las muje-
res y hacia otras personas percibidas como distintas a la norma do-
minante: El caso de los centros educativos. Revista de Educación, 
342, 61-81. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=2252480

Blázquez, M., Moreno, J. M., y García-Baamonde, M. E. (2009). Inteligencia 
emocional como alternativa para la prevención del maltrato psicológico 
en la pareja. Anales de Psicología, 25(2), 250-260. Recuperado de http://
www.redalyc.org/articulo.oa?id=16712958007
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