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Resumen

En México, la violencia contra la mujer es un fenómeno que ha ido en constante aumento. 
Al contrario de lo que se podría esperar a partir de la evolución cultural de las sociedades en 
una dirección más igualitaria y el avance de las pautas feministas, son las mujeres jóvenes 
las que se encuentran en mayor riesgo de sufrir violencia de género. Este estudio de corte 
cualitativo tuvo como finalidad conocer las Representaciones Sociales que tres grupos 
generacionales construyen sobre la violencia contra la mujer. Una muestra de 500 personas 
jóvenes (n = 170), adultas (n = 167) y adultas mayores (n = 163) a quienes se les aplicó un 
cuestionario de asociación libre de palabras participó en esta investigación. Los resultados 
mostraron que existe una dicotomía en las representaciones elaboradas. Por una parte, cada 
grupo generacional elaboró un tipo de representación propia. El grupo de adultos mayores ha 
construido una Representación Social centrada en los estereotipos tradicionales de la mujer 
que gira en torno de valores culturales y tradicionales. El grupo de adultos construyó una 
Representación Social centrada en los roles de género y las normas sociales. El grupo de 
jóvenes centró su Representación Social en las actitudes y los comportamientos machistas 
construidos a partir de su vivencia mediada por la violencia. No obstante, también se 
presentaron representaciones consensuadas entre los tres grupos que atribuyen las causas de 
la violencia contra la mujer a factores estructurales, culturales y sociales.
Palabras claves: Violencia de Género; Generaciones; Cultura; Violencia; Representaciones 
Sociales
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Abstract

In Mexico, violence against women is a phenomenon that has been steadily increasing. 
Contrary to what might be expected from the cultural evolution of societies in a more 
egalitarian direction and the advance of feminist movements, it is young women who are 
at the greatest risk of suffering gender violence. The purpose of this qualitative study was 
to investigate the Social Representations that three generational groups construct about the 
violence against women. A sample of 500 young people (n = 170), adults (n = 167) and elders 
(n = 163) who were administered a free word association questionnaire participated in this 
study. The results showed that there is a dichotomy in the representations elaborated. On 
the one hand, each generational group elaborated its own type of representation. The group 
of elders constructed a Social Representation centered on traditional stereotypes of women 
that revolves around cultural and traditional values. The adult group constructed a Social 
Representation centered on gender roles and social norms. The younger focused their Social 
Representation on sexist attitudes and behaviors built from their mediated experiences of 
violence. However, there were also consensual representations among the three groups that 
attributed the causes of violence against women to structural, cultural and social factors.
Keywords: Gender Violence; Generations; Culture; Violence; Social Representations

Introducción

La violencia contra la mujer parece generar cada vez más preocupación en América Latina lo 
que se puede evidenciar a través del aumento a la asistencia en marchas del día internacional 
de la mujer (Zumeta et al., 2020) o la aprobación de leyes para la protección y la denuncia del 
grupo de mujeres que sufren o han experimentado un hecho de violencia (ver Observatorio 
de Igualdad de Género para América Latina y Caribe, 2023). Sin embargo, y aunque cada 
vez más parece haber consciencia de la importancia de combatir la violencia, en realidad se 
percibe poca reducción en los números de casos (Reyes-Sosa et al., 2023). Un fenómeno 
que permite comprender la reproducción de comportamientos violentos y el aparente bajo 
impacto de los movimientos feministas en la reducción de la violencia contra la mujer (De 
Souza y Rodrigues Selis, 2022) es la denominada Violencia Basada en el Género (VBG).

La VBG puede ser definida como cualquier tipo de violencia ejercida contra una 
persona sea hombre o mujer, en base a su género (Bachman, 1994). No obstante, la literatura 
ha demostrado que el grupo de mujeres es más vulnerable a sufrirla por la naturaleza 
patriarcal de las sociedades (Decker et al., 2015). La VBG puede presentarse de diversas 
formas como, por ejemplo, física, psicológica, sexual, acoso, violación o económica (Díaz-
Aguado y Martínez-Arias, 2022; Akudolu et al., 2023). Además, se debe señalar que puede 
ser promovida por causas contextuales y culturales como los estereotipos, los valores y las 
actitudes que se configuran en la estructura social y se reproducen en la vida cotidiana de 
la sociedad (Schwark, 2017). En este sentido, se puede atribuir que las diversas formas de 
violencia que sufre el grupo de mujeres tienen una raíz en una estructura patriarcal y unas 
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prácticas sexistas (Reyes-Sosa et al., 2023).
Para este estudio se planteó una aproximación al contexto mexicano y particularmente 

a la región de Sinaloa por varios motivos. En México a través de la cultura se promueven 
discursos que continúan cosificando la imagen de la mujer mediante los estereotipos 
tradicionales de género. Además, según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de 
las Relaciones en Hogares (ENDIREH; 2022) el 70.1% de las mujeres ha sufrido algún tipo 
de violencia a lo largo de su vida. En lo que concierne a Sinaloa, si bien es cierto, también 
se presentan discursos que cosifican la imagen de la mujer y los índices de violencia se 
encuentran muy próximos a la media nacional (66.2% de mujeres han reportado vivir algún 
tipo de violencia a lo largo de su vida). También es verdad que fenómenos como el narcotráfico, 
la inseguridad o la violencia cotidiana (por ejemplo, robos, homicidios o asesinatos) afectan 
las relaciones interpersonales y dan forma a ciertos roles que afectan al grupo de mujeres, 
como, por ejemplo, la mayor aceptación de sexismo benevolente o estereotipos de género 
(Espinoza-Ornelas et al., 2015; Reyes-Sosa et al., 2023) Así también, el narcotráfico tiene 
otros efectos que cosifican la imagen de la mujer a través de la estética, status o dependencia 
(económica1; Ovalle y Giacomello, 2006). Por lo mencionado anteriormente, se vuelve 
relevante conocer las representaciones sociales de la violencia contra la mujer que tiene la 
sociedad en Sinaloa ya que permitirá identificar las creencias, valores e ideas que los grupos 
construyen y reconstruyen sobre las causas de dicho fenómeno social.

Revisión de la Literatura
La VBG es un fenómeno social que tiene una base en las desigualdades de género y es una 
de las violaciones de derechos humanos más complejas por su carácter multidimensional 
y estructural (Kurbanova et al., 2019). Por tal razón, la VBG puede ser definida de manera 
general como cualquier acto que ocasione o puede ocasionar un daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico a una persona ya sea que ocurra en un espacio público o privado (Inter-
Agency Standing Committeee, 2015; Muluneh et al., 2021; Ronzón-Tirado et al., 2023; 
Tadesse, Andualem et al., 2024; Tadesse, Tinsae et al., 2024). La VBG puede ocasionar graves 
consecuencias en la salud de las mujeres que la sufren. Algunas de las consecuencias de la 
VBG se han asociado con problemas de salud física como el dolor crónico, de violencia física-
coerción (que puede poner en riesgo la vida de la víctima), con trasmisión de enfermedades 
sexuales o problemas en el embarazo (Heise et al., 2002) y, en cuanto a la salud mental, 
principalmente con el desarrollo de trastornos del estado de ánimo, depresión, ansiedad y uso 
de sustancias, trastorno de estrés postraumático e intentos de suicidio (Rees et al., 2011). Por 
tal razón, se puede atribuir que las causas que promueven o legitiman la VBG se desarrollan 
en un contexto social determinado, y que es coaccionada por la estructura social. Así, desde 
una perspectiva ecológica, que conceptualiza a la violencia como un fenómeno multifacético, 

1 A diferencia de la media nacional (40.8%) según datos del Instituto Mexicano para la Com-
petitividad (2023) Sinaloa se encuentran por debajo de la media (39.3%) en lo que concierne 
al rubro de mujeres económicamente activas.
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la VBG tiene causas que van de un plano individual a un plano socio cultural (Dutton, 19952; 
Heise, 1998).

En el plano socio cultural se puede atribuir que la VBG se presenta a causa de 
factores económicos, valores, creencias o roles de género establecidos en la estructura 
social caracterizada por una ideología patriarcal (Gracia-Leiva et al., 2019; Mannell et al., 
2022; Puente-Martínez et al., 2016; Wondimu, 2022). En este sentido, el contexto social 
es fundamental para comprender las prácticas de VBG ya que en el plano socio cultural 
convergen lo micro y macrosocial en donde la sociedad genera normas de aceptación de 
las creencias o actitudes sexistas (Archer, 2006; O’Connor et al., 2023) o la superioridad 
masculina (Tekkas Kerman y Betrus, 2020) que promueven actitudes favorables a la violencia 
contra la mujer (Moral de la Rubia et al., 2011; Temple et al., 2013). En el plano individual 
las causas de la VBG se han atribuido a factores interpersonales como experiencias previas 
vividas de violencia familiar que promueven conceptos (Barter et al., 2022) o formas de 
comportamientos violentos (Park y Kim, 2018). Las normas sociales pueden ser otro factor 
que predice la VBG ya que legitiman creencias sexistas en términos de dominio (Flood y Pease, 
2009). Incluso el riesgo de ejercer la violencia se ve influido indirectamente por mantener 
relaciones con amigos quienes han sido víctimas de la violencia o tienen comportamientos 
agresivos-antisociales (Garthe et al., 2017).

Por otra parte, es importante destacar que siguiendo la literatura sobre la violencia 
parece existir una relación entre la pertenencia generacional y la VBG. Al contrario de lo 
que se podría esperar a partir de la evolución cultural de las sociedades en una dirección 
más igualitaria (Inglehart et al., 2017) y el avance de las pautas feministas, es el cohorte de 
mujeres jóvenes (especialmente entre los 25 y 30 años) las que se encuentran en mayor riesgo 
de sufrir un hecho violento (Puente-Martínez et al., 2016). Las adolescentes, por su parte, 
sí que presentan menor riesgo que las adultas jóvenes (Rivara et al., 2009), pero esto puede 
deberse a un mayor soporte o vigilancia parental (Gracia-Leiva et al., 2019). La evidencia 
también demuestra que la cultura tiene un rol en el mantenimiento de la VBG a través de las 
relaciones de género desiguales de poder. Por ejemplo, las mujeres españolas informaron 
percibir un mayor poder en sus relaciones que las migrantes en dicho país (Gracia-Leiva 
et al., 2023). En este sentido, el desbalance de poder se encuentra relacionado tanto con 
violencia psicológica (Martín-Lanas et al., 2021) como con agresiones físicas severas (Viejo 
et al., 2018), lo que puede estar relacionado con factores culturales presentes en países 
latinoamericanos como la jerarquía de género y expectativas de sumisión femenina (Gracia-
Leiva et al., 2023).

2 Se retoma la visión del modelo de Dutton (1995) ya que comprende a la violencia de gé-
nero y los factores que la promueven desde un plano más general que va de lo individual a 
lo social considerando aspectos personales (por ejemplo, edad o sexo), interpersonales (por 
ejemplo, experiencias-vivencias de violencia), situacionales (por ejemplo, dependencia eco-
nómica) y contextuales-culturas (por ejemplo, normas sociales).
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La Violencia Contra la Mujer: Un Bosquejo del Contexto Mexicano
Como se ha mencionado previamente, el grupo de personas que son en mayor medida 
víctimas de violencia de género son las mujeres (Decker et al., 2015). Así, la violencia 
contra la mujer en México ha sido comprendida como una violencia de carácter estructural 
que se asocia a factores como el sexismo, el racismo y el clasismo (Martínez Martínez, 
2023). Tanto mujeres como hombres siguen replicando los roles de género tradicionales 
que parten de valores tradicionales mexicanos como el familismo, fatalismo, machismo y 
marianismo. Estos valores pueden servir como factores protectores dentro de la familia, pero 
a su vez, también pueden ser potenciales factores de riesgo para la violencia contra la mujer 
(Avellaneda y Torres, 2023).

En México, de acuerdo con la ENDIREH, el 70.1% de las mujeres han sufrido algún 
tipo de violencia a lo largo de su vida (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 
2022). Del total de mujeres encuestadas, 51.6% reporto haber sufrido violencia psicológica, 
49.7% violencia sexual y 34.7% violencia física3. También en dicha encuesta se pregunta a las 
participantes si han sufrido estos tipos de violencia en los últimos 12 meses. Los resultados 
indican que el 42.8% había sufrido algún tipo de violencia, siendo el 29.4% psicológica, 
23.3% sexual y 10.2% física las de mayor prevalencia. Así, según la ENDIREH (INEGI, 
2022), son las mujeres de entornos urbanos, las más jóvenes, las que no están casadas o unidas 
y las que tiene mayor nivel educativo, las que han sufrido mayores episodios de violencia. 
En relación con los ámbitos de ocurrencia, se verifica que la violencia contra la mujer puede 
ocurrir en diferentes contextos, como el cotidiano (45.6%, especialmente violencia sexual), 
la pareja (39.9%), el escolar (32.3%) y el laboral (27.9).

Otro tipo de violencia contra la mujer que ha ido en aumento en el contexto 
mexicano es el feminicidio. El feminicidio puede ser definido como la conducta delictiva 
que comete una persona cuando priva de la vida a una mujer por razones de género 
(Comisión Nacional de Seguridad Pública, 2018). En el año 2022 se denunciaron 968 casos 
de feminicidios en México, un 127% de aumento con respecto al año 2015 cuando fueron 
411 casos. Es importante destacar que solamente uno de cada cuatro asesinatos de mujeres 
es clasificado como feminicidio, por lo que las cifras pudieran ser más elevadas (Índice de 
Paz México, 2023). La ciudad de Culiacán, Sinaloa, donde se realizó el estudio descrito 
en este artículo, figuraba en 2019, como la segunda ciudad en el país con mayor número 
absoluto de feminicidios (ver Instituto Nacional de las Mujeres, 2019). Aunque los datos 
sobre la violencia contra la mujer demuestren su alta prevalencia, solamente en el 20.5% de 
los casos de violencia en la pareja se denuncian, y en menos de 10% de los casos, la mujer 
buscó ayuda o denunció el hecho (INEGI, 2022). El principal motivo de no denunciar fue 
porque se consideró que el hecho violento no era algo importante (INEGI, 2022; Reyes-Sosa 

3 El Estado de Sinaloa se encuentra muy próximo a la media nacional. Así, en dicho Estado el 
66.2% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida y el 38.9% en 
los últimos 12 meses. Además, los tipos de violencia que mayor prevalencia han tenido son 
la psicológica 46.6% (26.9% en los últimos 12 meses), la física 29% (8.5% en los últimos 12 
meses) y la sexual 41.5% (17.8% en los últimos 12 meses).
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et al., 2023).

Representaciones Sociales y Vida Cotidiana: Sus Significados y sus Contenidos
La Teoría de las Representaciones Sociales (TRS) se ha mostrado como un valioso instru-
mento de análisis de la realidad social, especialmente al investigar como determinadas ideas 
circulan e impactan entre la sociedad (Moscovici, 2012). Las representaciones sociales (RS) 
pueden ser definidas como “teorías del sentido común, elaboradas y transmitidas en las in-
teracciones sociales, que ayudan a comprender y actuar en la sociedad” (Moscovici, 2009, 
p. 21).

Representar significa transformar un conocimiento complejo y especializado, como 
puede ser comprender el fenómeno de la violencia, en algo accesible y familiar (Moscovici, 
2009). Las personas construyen sus propias elaboraciones sobre el fenómeno de la violen-
cia, atribuyen causas, explicaciones y transmiten estas representaciones (Reyes-Sosa et al., 
2023). Estas ideas transmitidas y reelaboradas, por su parte, tienen impacto en los comporta-
mientos (Jodelet, 1991). Así, las RS pueden perpetuar y legitimar procesos de violencia. Por 
este motivo, la TRS es un valioso instrumento para analizar cómo procesos como la violencia 
ocurren. Esto último, ya que las RS están siempre ancladas a una situación social, cultural 
u objeto simbólico que toma un sentido a través de la historia. El proceso representacional 
carga de contenido, relevancia y significados a los objetos sociales y construye a su vez, las 
valoraciones y prácticas compartidas en el contexto social.

Desde la década de los años 60, Moscovici venía alertando que estamos viviendo 
una desintegración de los sistemas unificadores de pensamiento (primero las religiones, lu-
ego las ideologías; Moscovici, 2012). Esos sistemas amplios nos decían en que creer y cómo 
actuar en el mundo. Hoy en día, cada vez más lo que se observa son microcosmos donde 
ciertas representaciones son allí consensuales, pero encontrarían mucha resistencia en otros 
grupos. Por ejemplo, hay grupos masculinos en determinados fórums en la red que divulgan 
y legitiman posiciones y valores misóginos que serían altamente rechazados por otros gru-
pos (García-Mingo y Díaz, 2023). Sin embargo, y a pesar de ser valores y posiciones que 
pueden ser rechazados por la sociedad, éstos pueden generar una ilusión de ser mucho más 
comunes, aceptados y normales de lo que son, un efecto conocido como cámara de eco4 (para 
una revisión reciente sobre este efecto ver Terren y Borge-Bravo, 2021). La inserción en los 
grupos citados (más común entre jóvenes) pueden llevar a desarrollar cierta aversión hacia 
las mujeres que, a su vez, puede desencadenar procesos de violencia de género o su desesti-
mación (García-Mingo y Díaz, 2023). Comprender esas diferencias entre grupos a través de 
su inserción social también es una tarea de los estudios en RS.

Las RS son elaboradas en las interacciones sociales, no por un único individuo, 
sino por un grupo a lo largo de toda la comunicación (Moscovici, 2009). Una vez creadas 

4 La cámara de eco se refiere a una situación en la que los usuarios se comunican mayori-
tariamente con personas que comparten sus ideas y/o creencias. Así, no se exponen a ideas 
contradictorias lo que genera la ilusión y refuerza la percepción de que su posición es en 
mayor medida aceptada.
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y circulando en la sociedad, ellas pueden adquirir uno de tres status: hegemónicas, eman-
cipadas o polémicas (Breakwell, 2015). Las primeras son compartidas por casi la totalidad 
de las personas de una sociedad y se encuentran arraigadas en la cultura y en las creencias 
ampliamente aceptadas (parecen ser uniformes, históricas y coercitivas). La aceptación y 
justificación de la violencia contra la mujer parece se encuentra en esa posición, dada la can-
tidad de leyes y políticas que vienen siendo aprobadas en distintos países para sancionarla 
(Observatorio de Igualdad de Género para América Latina y Caribe, 2023). Por otro lado, las 
RS emancipadas, aunque no sean compartidas y no tengan el alcance macro social de las RS 
hegemónicas, se caracterizan por proponer nuevas visiones y formas de apropiación del mun-
do (son flexibles y dinámicas). Este puede ser el caso de determinadas representaciones que 
emergen en contra posición de los roles de género tradiciones (Wienclaw, 2011). Por último, 
las representaciones polémicas son las que se encuentran en disputa (generan conflicto) y 
tienen el potencial de avanzar hacía mayores grados de polarización. Así, se caracterizan por 
generar conflicto y controversia social en temas que no son compartidos por ciertos grupos de 
la sociedad. El cambio de la imagen de la mujer impulsado por los movimientos feministas 
(contra la imagen hegemónica) se encuentran en esa categoría (García-Mingo y Díaz, 2023). 
Por todo lo señalado, se puede afirmar que las RS son formas de saber práctico que orientan 
y organizan los comportamientos que nos ayudan a actuar en sociedad (Sammut y Howarth, 
2014) y a justificar nuestros comportamientos (Abric, 2001). En este sentido, el presente 
estudio tiene como finalidad conocer las RS que tres grupos generacionales (jóvenes, adultos 
y adultos mayores) tienen sobre la violencia contra mujer. Para ello, en un primer momento 
se realizarán análisis de clasificación jerárquica descendente que permitirá identificar los 
discursos que cada grupo construye sobre la violencia. En un segundo momento, se realizará 
un análisis de similitud que permitirá conocer la manera en que se relacionan los discursos 
que los grupos tienen sobre la violencia.

Método

Participantes
Un estudio cualitativo de corte transversal con una muestra por cuotas de 500 participantes 
igualados en sexo (50% mujeres y 50% hombres) participaron en esta investigación. La 
muestra fue dividida en base al criterio de edad (generacionales): jóvenes (19-24 años; n 
= 170), adultos (30-60; n = 167) y adultos mayores (60 o más; n = 163). Los participantes 
tenían como características haber nacido y crecido en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Instrumentos y Procedimiento
Con el objetivo de identificar los contenidos y los significados de las RS sobre la violencia 
de género y particularmente, VBG, se optó por un cuestionario abierto. Desde la perspectiva 
de Duveen y Moscovici (2000), los cuestionarios con preguntas abiertas permiten acceder a 
los elementos y los contenidos de la RS. La pregunta inductora fue la siguiente: la violencia 
hacia la mujer es un fenómeno que históricamente ha afectado a la sociedad en Sinaloa. 
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Así, se ha convertido en una problemática que se encuentra presente en la vida cotidiana 
de la sociedad ¿A qué causas, prácticas o factores culturales considera usted la sociedad 
sinaloense atribuye se está agudizando el fenómeno de la violencia contra la mujer? Los 
participantes del estudio expresaban y justificaban las ideas que consideraban explicaban 
mejor las causas de la violencia contra la mujer. El cuestionario aplicado se sometió a una 
validación de tres jueces con experiencia en la TRS y temas de violencia de género.

En lo que concierne a la recolección de datos, un grupo de personas debidamente 
entrenadas (psicólogos y psicólogas), se aproximaron a los participantes en diferentes puntos 
de la ciudad de Culiacán. Previo a la aplicación del cuestionario a cada participante se le 
presentaba y explicaba los objetivos y la finalidad del estudio. Una vez que el sujeto aceptaba 
responder el cuestionario se le proporcionaba un consentimiento informado que expresaba 
que todas sus respuestas eran completamente anónimas y que los resultados del estudio se 
utilizarían con un fin académico. El estudio cumplió los criterios éticos de investigación con 
seres humanos y respeto los principios fundamentales incluidos en la Declaración y Acuerdos 
de Helsinki (Asociación Médica Mundial, 2024).

Análisis de los Datos
El análisis de los datos se realizó mediante el programa IRAMUTEQ 7 (Interface de R 
pour les Analyses Multidimensionnelles de Textos et de Questionnaires). A través de este 
programa se pueden realizar análisis multidimensionales de diferentes textos tales como 
entrevistas, textos o cuestionarios de preguntas abiertas. IRAMUTEQ 7, realiza diferentes 
tipos de análisis. Sin embargo, para esta investigación se ha optado por utilizar el análisis 
de clasificación jerárquica descendiente (algoritmo de clúster) que permite obtener patrones 
y segmentos de categorías discursivas (Reinert, 1983, 1990). Así, mediante este método, 
que sigue un formato de análisis jerárquico descendente, el analista obtiene una serie de 
clases e indicios estadísticos en forma de palabras específicas y segmentos de texto típicos 
(ver Idoiaga Mondragon et al., 2020). Una vez identificados estos universos lexicales, se 
asocian a variables pasivas (variables independientes). En el presente caso, la variable pasiva 
fue la edad: (1) jóvenes (hombre-mujer), (2) adultos (hombre-mujer), y (3) adultos mayores 
(hombre-mujer).

Por otra parte, se utilizó el análisis de similitud con la finalidad de identificar la 
interacción entre los clústeres en un espacio creado entre las categorías. Este análisis permite 
representar los discursos en un espacio grafico dando sentido a los discursos construidos 
(Greenacre, 2010). Más en concreto, este tipo de análisis examina todo el corpus y considera 
cuantas veces dos elementos fueron tratados de la misma manera. Así, entre más cerca se 
encuentren los elementos, más cerca estarán en la estructura representacional del objeto al 
que se refieren (Molina-Neira, 2017). Para ello, IRAMUTEQ 7 identifica las co-ocurrencias 
entre palabras según sus conexiones en el texto. El análisis de similitud presenta un resumen 
de la estructura contenida en un gráfico en forma de árbol que representa las formas máximas 
y las formas relacionadas, evidenciando así las comunidades lexicales (Ormeño, 2017).

Antes de realizar los análisis citados IRAMUTEQ 7 lematiza las palabras para 
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transformarlas a su forma canónica o su raíz (Carneiro et al., 2017). Así, a través del 
estadístico chi-cuadrado se obtienen los índices de distancia que permiten conocer el grado de 
proximidad o disparidad entre las categorías construidas (Garnier y Guérin-Pace, 2010). De 
esta manera, a través de IRAMUETEQ 7 se pueden encontrar patrones discursivos (mundos 
lexicales) ya que, en sus análisis, realiza comparaciones entre los perfiles-columnas y los 
perfiles-filas5 (Ratinaud y Déjean, 2009).

Resultados

De acuerdo con los datos proporcionados por IRAMUTEQ 7, el número total de textos 
recuperados es de 497, de un corpus conformado por 29 175 ocurrencias. Dicho corpus se 
sometió a un proceso de lematización usando como base el diccionario en español. El proceso 
de lematización consiste en tomar las diversas formas de las palabras (por ejemplo, plurales 
o conjugaciones) y agruparlas, asignándoles una forma única, todo esto con el fin de darle 
mayor estabilidad a los análisis posteriores. El decremento de formas por HÁPAX (palabras 
que se utilizaron solo una vez) fue de un 53.59%.

El programa IRAMUTEQ 7 agrupó el contenido en clústeres, que posteriormente 
jerarquizó y acomodó de manera descendiente en relación al valor de chi cuadrado de cada 
palabra. Esto permitió identificar cuáles son las palabras que contribuyen en mayor y menor 
medida a la organización del clúster, encontrándose las de mayor incidencia en la parte 
superior (ver Figura 1).

IRAMUTEQ 7 categorizó el corpus analizado en cinco clústeres. El clúster 3 se 
conforma del 23.4% del discurso analizado y se ha denominado “Estereotipos Tradicionales 
de la Imagen de la Mujer”. Este clúster fue más característico en las respuestas de los 
adultos mayores y su contenido se encuentra en oposición a todos los demás. Las palabras 
características de este clúster fueron: “derecho” (χ2 = 156.43; p = .001), “información” (χ2 = 
83.88; p = .001), “falta” (χ2 = 59.24; p = .001), “educación” (χ2 = 53.91; p = .001) y “ley” (χ2 

= 28.52; p = .001). En esta categoría aparecen palabras con una clara implicación jurídica 
y se considera que la sociedad sinaloense atribuye la violencia contra la mujer a la falta 
de información o educación. Esto sería el causante del mantenimiento de ideas, valores, 
ideologías o prácticas que promueven la violencia contra la mujer:

•	 La negación a aceptar la igualdad a pesar de conocer los derechos, no los quere-
mos aplicar.

•	 Los pensamientos machistas creemos que merecemos mejor que la mujer.
•	 Las costumbres que te inculcan desde que naces desde que tenemos razón percibi-

mos a la mujer como un ser débil.
•	 La falta de información, sin información las mujeres no conocen muy a fondo sus 

derechos.

5  Para crear las etiquetas o títulos de cada clase y evitar sesgos en la denominación 
de los clústeres, se recurrió a dos jueces expertos, es decir, los investigadores de este artículo 
crearon una etiqueta final que dos investigadores aprobaron.
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•	 El machismo, el hombre muchas veces es el que no deja que la mujer hable.
•	 La inseguridad, muchas mujeres se sienten inseguras ante sus derechos y no 

hablan.
•	 La educación o valores de familia las madres y padres de familia aún siguen una 

formación machista a sus hijos.
•	 El machismo, aún hay hombres que no permiten que las mujeres hagan valer sus 

derechos (grupo de adultos mayores p < .001).
El clúster 2 se conforma del 20.1% del discurso analizado y se ha denominado 

“Roles de Género y Relaciones Interpersonales”. Este clúster fue más característico del 
grupo de adultos y presenta palabras como: “salir” (χ2 = 62.37; p = .001), “dejar” (χ2 = 56.16; 
p = .001), “estudiar” (χ2 = 38.92; p = .001), “criticar” (χ2 = 23.04; p = .001) y “económico” 
(χ2 = 19.32; p = .001). En esta subdimensión se puede observar que aparecen prácticas y 
comportamientos enmarcados dentro de los roles de género. De esta manera, el discurso que 
caracteriza a este clúster hace referencia a las prácticas prototípicas del grupo de mujeres en 
términos de roles culturales y tradicionales (por ejemplo, forma de vestir) y que limita a este 

Clase 5: Factores 
estructurales, culturales y 
societales

Palabra F χ2

Factor 81.25 37.83

Estado 71.43 35.25

Acoso 65.22 29.9

Común 68.42 28.16

Cultura 45.9 27.61

Agresión 88.89 26.63

Sufrir 81.82 26.27

Violencia 37.5 25.29

,Machista 47.92 24.68

Sociedad 38.38 24.07

Intrafamiliar 68.75 23.91

País 75.0 22.7

Sexual 59.09 21.3

Actualidad 60.0 20.21

Femenino 69.23 19.71

Verbal 66.67 16.31

Presión 70.0 15.57

Ciudad 55.0 15.45

Estereotipos 80.0 11.13

Clase 4: Asimetría de género  

Palabra F χ2

Laboral 61.11 101.06

Puesto 66.67 60.4

Preferencia 72.22 48.59

Capacidad 55.56 37.3

Área 57.89 28.94

Político 64.29 27.88

Jefe 75.0 23.34

Sueldo 83.33 22.6

Experiencia 83.33 22.6

Ámbito 56.25 22.43

Oportunidad 32.14 14.77

Embarazo 62.5 14.65

Desarrollar 55.56 12.06

Hecho 42.11 11.62

Desigualdad 30.23 8.77

Meta 60.0 8.18

Pagar 50.0 7.98

Capaz 36.84 7.58

Abuso 44.44 6.38

Clase 2: Roles de género y 
relaciones interpersonales

Palabra F χ2

Salir 83.33 62.24

Dejar 57.89 56.0

Estudiar 75.0 38.83

Vida 69.57 36.43

Dinero 90.91 34.98

Trabajar 54.55 25.79

Criticar 75.0 22.98

Andar 87.5 22.93

Económico 72.73 19.32

Decisión 72.73 19.32

Temor 85.71 18.99

Dependencia 52.0 16.53

Economía 75.0 15.22

Estudio 61.54 14.21

Sumisión 71.43 11.99

Casar 71.43 11.62

Edad 71.43 11.62

Denuncia 80.0 11.26

Acostumbrar 80.0 11.26
Grupo de adulto/as p = .001

Clase 1: Desempoderamiento 
de la imagen de la mujer

Palabra F χ2

Hacer 54.0 75.56

Menos 34.82 61.76

Trabajo 32.89 42.06

Idea 90.91 32.13

Discriminación 42.17 27.63

Pensar 44.44 22.14

Hombre 30.04 21.98

Aceptar 71.43 21.28

Maltrato 53.33 19.<09

Psicológico 60.0 18.28

Cosas 53.57 18.02

Mujer 25.22 14.98

Generar 50.0 13.18

Lugar 66.67 11.11

Labor 66.67 11.11

Vulnerable 80.0 10.27

Someter 75.0 6.86

Tradición 75.0 6.86

Superior 45.0 6.83
Grupo de jóvenes p = 001

Clase 3: Estereotipos 
tradicionales de la imagen de 
la mujer

Palabra F χ2

Derecho 63.43 153.85

Información 96.3 83.7

Falta 50.42 60.28

Educación 62.96 51.71

Ignorar 62.86 32.22

Humano 77.78 30.56

Ley 90.91 25.45

Conocer 69.57 28.39

Valor 53.06 26.13

Exigir 81.82 21.3

Educar 87.5 18.56

Respetar 61.9 17.97

Conocimiento 66.67 16.04

Institución 83.33 12.13

Desconocer 75.0 12.13

Defender 71.43 9.1

Justicia 80.0 9.0

Realidad 66.67 6.32

Ejercer 47.37 6.37
Grupo de adulto/as mayores p = 
.001

Figura 1 
Dendrograma de Agrupamiento Jerárquico de la Asociación Libre con las Palabras más 
Frecuentes y las Palabras con Mayor Asociación χ2(1), p < .001
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grupo a dinámicas de empoderamiento, como, por ejemplo, obtener un trabajo o dinero para 
salir de una situación de dependencia:

•	 La condición de género nos limita en cualquier ámbito social, económico y es uno 
de los factores que afecta a todas las personas no únicamente a la mujer.

•	 Machismo, porque hay muchas mujeres que todavía en la actualidad se dejan man-
dar por su pareja y no las deja salir a trabajar o a divertirse.

•	 Critican mucho la vestimenta de la mujer se les cuestiona a ellas tienen la culpa por 
la forma de vestir.

•	 No hay igualdad en los trabajos se les da preferencia a los hombres.
•	 El machismo, que solo las mujeres en su casa se cree que la mujer no debe salir solo 

estar de casa (grupo de adultos p < .001).
El clúster 1 se conforma del 21.1% del discurso analizado y se ha denominado 

“Desempoderamiento de la Imagen de la Mujer”. Las palabras que caracterizan a este clúster 
son: “hacer” (χ2 = 73.55; P = .001), “crear” (χ2 = 47.03; p = .001), “trabajo” (χ2 = 34.49; p = 
.001), “discriminación” (χ2 = 27.89; p = .001) y “maltrato” (χ2 = 19.78; p = .001). Esta clase 
fue más común entre el grupo de jóvenes. En esta categoría se utilizan palabras que hacen 
referencia a ciertos comportamientos, ideas y prácticas que coacción la vida cotidiana del 
grupo de mujeres. Así, se presentan discursos que la sociedad atribuye pueden promover el 
fenómeno de la violencia: creencias o actitudes sexista. Además, es importante destacar que 
en los discursos que caracterizan a este clúster aparecen elementos de revictimización por 
parte del propio grupo de mujeres:

•	 Discriminación, ya que en ocasiones es generada hasta por nosotras mismas mu-
jeres, lo permitimos justificamos y llegamos a justificar la violencia tengo amigas 
violentadas por sus parejas.

•	 El día de hoy existe ese pensamiento en muchas culturas la falsa creencia de la su-
perioridad o fortaleza del sexo masculino.

•	 Las personas, tanto hombres como mujeres por comodidad o costumbre suelen pen-
sar que los hombres son fuertes y las mujeres débiles y no aptas para otros trabajos 
que se creen exclusivos de hombres.

•	 La violencia de género siempre afecta a todas las mujeres donde se les niegan sus 
derechos.

•	 La discriminación economía y social por la razón que las hacen más vulnerables 
(grupo de jóvenes p < .001).
El clúster 5 se ha denominado “Factores Estructurales, Culturales y Sociales”. Esta 

subdimensión se conforma del 20.2% del discurso analizado y presenta palabras como: 
“factor” (χ2 = 37.92; p = .001), “estado” (χ2 = 35.34; p = .001), “acoso” (χ2 = 29.98; p = 
.001), “agresión” (χ2 = 26.69; p = .001), “cultura” (χ2 = 26.61; p = .001) y “machista” (χ2 = 
24.77; p = .001). Las palabras utilizadas en esta categoría hacen referencia a la hegemonía 
cultural y de una estructura patriarcal. Además, aparecen elementos que materializan la 
violencia (machismo) como el acoso y las agresiones que se presentan en la vida cotidiana 
de la sociedad:
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•	 Violencia, la sociedad en conjunto con la discriminación generan un Estado de vio-
lencia hacia el sexo femenino, mantienen los estereotipos de que la mujer es débil.

•	 La cultura del machismo, porque eso hace que la vean inferior al hombre.
•	 Feminicidio y acoso, miedo a enfrentarse a lo anterior que se presenta en todo lugar 

trabajo, escuela, calle.
•	 El machismo, en nuestro país y más aún existe la cultura del machismo.
•	 La cultura machista arraigada por sus generaciones la educación temprana en la 

familia es sumamente importante.
•	 La no equidad de género, no existe una equidad entre hombres y mujeres hoy en día.

El clúster 4 se conforma del 15.3% del discurso analizado y presenta palabras como: 
“laboral” (χ2 = 106.57; p = .001), “puesto” (χ2 = 57.78; p = .001), “empresa” (χ2 = 57.11; p = 
.001), “preferencia” (χ2 = 46.57; p = .001) y “capacidad” (χ2 = 37.3; p = .001). Esta categoría 
se ha denominado “Asimetría de Género” y se utilizan palabras que hacen referencia a las 
condiciones de desigualdad que vive el grupo de mujeres en diversas áreas de su vida laboral 
o social y que tienen una base en su condición de género:

•	 Desigualdad de género, no les dan las mismas oportunidades a las mujeres que a los 
hombres en los trabajos a la mujer se la minimiza por ser mujer.

•	 El machismo, todavía existe muy presente en nuestra sociedad y eso evita que haya 
igualdad de oportunidades.

•	 El ámbito social, porque es muy dado que en nuestra sociedad piensen que las mu-
jeres no pueden ser iguales a los hombres festejando, hablando de ciertos temas o 
ser independiente.

•	 En el ámbito laboral porque hay empresas donde no contratan.
•	 Desigualdad, existe en nuestro Estado una desigualdad enorme entre mujeres y 

hombres en todos los ámbitos políticos sociales laborales.

Análisis de Similitud Lexical
El análisis de similitud genera una imagen que refleja las relaciones (co-ocurrencias) entre 
todas las palabras que conforman el corpus. Así, este análisis permite ver las relaciones entre 
las palabras y permite visualizar la interacción de los clústeres para dar un sentido más amplio 
a los datos analizados, más allá de una división entre clústeres (ver Figura 2).

En este caso, el análisis de similitud reveló que el corpus total de texto gira en torno 
a un núcleo que es el constructo o imagen de la mujer. Resulta interesante encontrar que 
a pesar de que existen diferencias entre los grupos al representar a la VBG, parece existir 
también un consenso en atribuir las causas de la violencia a la estructura social y que se ve 
materializada a través de prácticas, actitudes, valores o normas sexistas. De esta manera, 
todos los elementos que giran en torno al constructo mujer tienen relación con los cinco 
clústeres a través de palabras tales como Estado, derecho, machista, igualdad, sociedad, falta, 
género, hombre o desigualdad.
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Figura 2 
Resultados del Análisis de Similitud.

Conclusiones

Las RS implican que los grupos construyen consensos sociales sobre determinados 
fenómenos (Breakwell, 2015; Moscovici, 2009; Reyes-Sosa et al., 2020), como puede ser el 
caso de la violencia contra la mujer. No obstante, en base a su posicionamiento social, ciertos 
subgrupos de la sociedad también pueden construir diferentes ideas dado sus ideologías, sus 
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creencias, sus historias o sus valores (Dutton, 1995; Heise, 1998; Wondimu, 2022). En este 
estudio que tuvo como finalidad conocer las RS sobre la VBG se han identificado dos tipos de 
representaciones: una polémica y otra hegemónica (Breakwell, 2015). Las representaciones 
polémicas se caracterizan por el desacuerdo que tienen los grupos al explicar fenómenos de 
relevancia social, este caso, la violencia contra la mujer (Wienclaw, 2011). Así, el grupo de 
adultos mayores ha construido una RS centrada en los estereotipos tradicionales de la mujer 
que gira en torno de valores culturales y tradicionales. El grupo de adultos por su parte ha 
construido una RS centrada en los roles de género en términos de relaciones sociales, parece 
que la RS de este grupo es construida a través de las normas sociales. Por último, el grupo de 
jóvenes centra su RS en actitudes y comportamientos machistas, es decir, parece que la RS 
del grupo de jóvenes es construida a partir de sus vivencias mediada por la violencia.

El resultado citado es relevante, ya que permite evidenciar que los grupos de este 
estudio atribuyen que la violencia y sus causas se presentan por diferentes factores y niveles. 
El grupo de adultos mayores y adultos explican las causas de la violencia desde un nivel 
macrosocial y estructural. Así, desde la perspectiva de ambos grupos se atribuye que ciertas 
ideologías, normas o valores culturales pueden ser promotores de la violencia afectando los 
procesos de socialización, como, por ejemplo, el lenguaje o las prácticas (Arteaga, 2013; 
Archer, 2006; O’Connor et al., 2023; Puente-Martínez et al., 2016; Tekkas Kerman y Betrus, 
2020). Por su parte, el grupo de jóvenes se aproxima a explicaciones de la violencia en 
un nivel microsocial e interaccionistas en donde la violencia se materializa a través de 
comportamientos como el maltrato, la discriminación o desigual de condiciones laborales 
(Barter et al., 2022; Flood y Pease, 2009; Garthe et al., 2017; Temple et al., 2013). Estas 
diferencias pueden obedecer a que cada grupo construye el fenómeno de la violencia en 
base a como esta afecta su vida cotidiana. No obstante, es importante destacar que a pesar 
de que que la violencia contra la mujer ha generado una representación polémica al polarizar 
los discursos de los grupos, entre los tres grupos existen aspectos consensuales, es decir, 
una representación hegemónica. Así, los tres grupos atribuyen la presencia de la violencia a 
factores de índole estructural, cultural y social, como, por ejemplo, la asimetría o jerarquía de 
género (Gracia-Leiva et al., 2023).

Esta ambigüedad de resultados (consenso colectivo contra RS polémicas) puede 
obedecer a dos motivos fundamentales (Reyes-Sosa et al., 2020): el primero, a qué en la vida 
cotidiana existen RS generales de objetos de relevancia social (en este caso la violencia contra 
la mujer) que permiten la apropiación del contexto cotidiano. Sin embargo, en lo particular, 
cada grupo construye ciertas normas, valores y pensamientos que se encuentran anclados, en 
el caso de los grupos generacionales, en el contexto y momento histórico determinado vivido 
por cada generación especialmente durante su juventud (Mannheim, 1952; Páez et al., 2017). 
En la vida cotidiana se presentan RS generales que los grupos construyen y que pueden 
ser compartidas con otros, pero, a partir de ciertas bases como puede ser la pertenencia 
generacional o ideológica, los grupos construyen ideas que entran en juego en los debates 
sociales y compiten por convertirse en hegemónicas (Moscovici, 2012). El segundo motivo, y 
que se puede considerar el más interesante de estos resultados, tiene que ver con las formas de 
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apropiación y reproducción de la violencia entre la sociedad. Un principio de la TRS es que, 
en las sociedades modernas, las imágenes y los discursos cambian constantemente y dicho 
cambio se debe a que la comunicación social permea las conversaciones de la vida cotidiana 
(Farah, 2011; Sammut et al., 2015). No obstante, los resultados de este estudio demuestran 
que entre las creencias y construcciones sociales que existen en la sociedad mexicana, y en la 
sinaloense en particular, la violencia contra la mujer está arraigada y definida por una cultura 
patriarcal que tiende a mantenerse estable en el pensamiento colectivo y que coacciona las 
formas de pensar-comportase de las generaciones más jóvenes. Es más, en el caso particular 
de México se tiene observado un efecto rebote (para la revisión del efecto rebote de los 
valores culturales o cultura backlash6 en las sociedades occidentales, ver Inglehart y Norris, 
2016) en el apoyo a normas sociales de género sexistas, o sea, una reacción contraria al 
igualitarismo. El porcentaje de personas consideradas sin sesgo de género en México es de 
aproximadamente 9%. En comparación, ese porcentaje en Argentina es de 28% y en España 
de 49% (United Nations Development Programme, 2023).

Lo anterior permite comprender las formas en como las diferentes generaciones 
viven y construyen la violencia contra la mujer en el contexto mexicano y sinaloense. Las 
normas sociales sexistas persisten en la sociedad mexicana, aunque adoptando diferentes 
formas en cada generación. Así, el grupo de adultos mayores y de adultos construyen y viven 
un tipo de violencia estructural, caracterizada por la cultura y roles de género tradicionales. 
Por otro lado, el grupo de jóvenes vive y construye un tipo de violencia en dos sentidos, 
uno estructural y otro interaccionista. Esto puede explicar la reproducción de la violencia en 
ciertos aspectos de la vida cotidiana como, por ejemplo, la violencia en la pareja o también 
puede explicar la violencia en términos actitudinales y machistas (comportamientos sexistas) 
que el grupo de mujeres jóvenes vive. Especialmente y pese a que se esperaría que los 
jóvenes presenten valores más progresistas y roles de género menos rígidos, son las mujeres 
de este grupo generacional las que más sufren violencia basada en el género (INEGI, 2022). 
Una explicación pudiera ser que las más jóvenes identifiquen más acciones como violencia. 
Por ejemplo, gritar y amenazar en una discusión (violencia psicológica), el control unilateral 
de los ingresos de la pareja (violencia económica) o empujar como violencia física. Otra 
explicación es también que la generación más joven identifique claramente el machismo 
en ciertos comportamientos entendido como normales por personas de otras generaciones. 
Por ello, estudiar las representaciones sociales sobre la violencia y sus causas considerando 
las especificidades de los diferentes grupos generacionales es de fundamental importancia 
a la hora de promover políticas de concientización y educación para la no violencia y los 
derechos de las mujeres.

6  Esta tesis hace referencia a la reacción nostálgica de algunos sectores de la sociedad 
en contra de los cambios culturales hacia valores más progresistas.
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