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Resumen

El objetivo es identificar los avances, alcances y transformaciones en las 
investigaciones de violencia de género en adolescentes de México y Ar-
gentina en los últimos diez años. Se describen las características metodoló-
gicas, teorías dominantes, así como sus principales temas de investigación. 
Se incluye el acercamiento teórico de violencia de género y violencia de 
género digital como base de la investigación. La metodología es cualita-
tiva con método de análisis de documentos siguiendo un proceso de tres 
pasos: diseño de análisis de contenido en una búsqueda documental a pro-
fundidad, seleccionando 26 estudios específicos de violencia de género 
en adolescentes en ambos países, registrados en una matriz de análisis es-
tructurado como base del análisis de contenido deductivo. Los resultados 
revelan que la mayoría de los estudios son cualitativos, descriptivos y se 
identificaron cinco principales temas de investigación: prácticas de respe-
to y falta de respeto, estereotipos y mecanismos en la violencia de género 
contra mujeres, violencia de género en el noviazgo, violencia de género a 
partir del contexto social y violencia de género digital. Se concluye que es-
tas temáticas de investigación encontradas, coinciden con las preocupacio-
nes enmarcadas en agendas internacionales sobre posturas y reportes de 
violencia de género, así como del cumplimiento de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible sobre este tema. Se encuentran diferencias en el abordaje 
metodológico entre ambos países y como hallazgo, pocas investigaciones 
incluyen en su corpus, teorías específicas en que basen su estudio. Se inclu-
yen implicaciones prácticas y futuras líneas de investigación.

Introducción

Los reportes e informes globales y por países, reportan un incremento 
sostenido de violencia de género en adolescente. La Ayuda a Niños/as y 
Adolescentes en Riesgo [ANAR] (2023) en un estudio con mujeres me-
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nores de edad de escuelas en España, reporta que de los cuatro tipos de 
violencia que analiza, la violencia de género es la que más se ha incremen-
tado con un 87.8% y un 87.2% en violencia de género adolescente. De 
esta violencia en específico, 82% está relacionado con el uso de tecnología, 
63.7% de los adolescentes no son conscientes de ser víctimas de violencia 
de género y el 70.3% no denuncia ni tiene intención de hacerlo. El perfil 
de estas víctimas es de 16 años, 56.4% viven con sus padres y en el 57% de 
los casos, el novio es el agresor. También la Organización de las Naciones 
Unidas [ONU] (2024) informa que cerca del 20% de adolescentes meno-
res de 20 años con relaciones íntimas, han sufrido violencia física o sexual 
de parte de su pareja. Llama la atención de las estadísticas anteriormente 
descritas, que los tipos de violencia de género adolescente recurrentes, se 
relacionan con el uso de la tecnología u online y la del noviazgo.

En países de América Latina y el Caribe, la violencia contra niños, niñas 
y adolescentes esta generalizada, destacando la violencia física, emocional 
y sexual en el hogar, escuelas, comunidad y en línea, identificando que 
algunos tipos de violencia son más prevalentes en diferentes periodos de 
su edad, género y entorno (Fry et al., 2021). Este estudio coincide con el 
de ANAR (2023) y ONU (2024) en que la violencia sexual se da más en la 
adolescencia tardía y mayormente a las mujeres, y la violencia física para 
ambos sexos. En la adolescencia temprana para ambos sexos, la violencia 
más recurrente es el acoso escolar y el abuso emocional

Esta violencia de género compromete el bienestar de niños, niñas y 
adolescentes, viola sus derechos fundamentales con consecuencias no 
solo inmediatas en razón de la violencia física o psicológica que generan, 
sino que pueden dañar a largo plazo su desarrollo emocional y cogni-
tivo, normalizando normas y estereotipos de género con dinámicas de 
poder desiguales y propiciando que, en un futuro, se conviertan también 
en perpetradores de esta misma violencia que padecen. Una problemática 
tan compleja requiere del compromiso y liderazgo de los gobiernos para 
hacerle frente (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura y la Oficina Regional de Educación para América 
Latina y el Caribe [UNESCO-OREALC], 2021). 

En ese sentido, todos los países de América Latina y el Caribe (ALC) 
se han comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
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para acelerar acciones para reducir todo tipo de violencias contra niños, 
niñas y adolescentes, incluida la violencia de género (Fry et al., 2021). En 
el índice de género de las ODS reportan los avances de los países en sus 
compromisos contraídos contra la reducción de la violencia, en una escala 
de puntaje del 0 al 100, donde cero es el puntaje más bajo y 100, el más 
alto. En el caso de ALC, los cinco países top con mejor puntuación son: 
Uruguay 76.4, Costa Rica 75.3, Chile 74.5, Argentina 72.7 y México, 68.3 
(Equal Measures 2030, 2024).

Los estudios comparativos sobre violencia de género en América Lati-
na y el Caribe no son escasos y para esta investigación, se seleccionaron los 
países de Argentina y México por su cercanía en los puntajes reportados 
en las escalas de índices o reportes de género. En ese sentido, se identifica-
ron varios estudios de comparación específica entre ambos países, como el 
de Curatolo (2023) que se enfoca en tratados internacionales y legislación 
de ambos países en relación a la protección de las mujeres y feminicidios; 
Martín-Llaguno y Navarro-Beltrán (2013) que estudian las leyes de violen-
cia de género y sexismo publicitario en cuatro países, entre ellos Argentina 
y México; De La Rosa y Lobo (2022) sobre métodos legislativos para re-
solver conflictos de violencia de género entre ambos países.

Otros estudios de violencia de género que comparan los países de Ar-
gentina y México incluyen el de Bonavitta y De Garay (2014) que analizan 
género, violencia e internet en ambos países; Cerruti (2015) la construc-
ción de la violencia de género como un problema público-político. Es-
tos estudios de violencia de género entre Argentina y México revelan la 
importancia de su estudio y cómo éstos se enfocan en su normatividad 
legislativa, internet y su construcción público-política, sin embargo, no 
se encontraron estudios que aborden la violencia de género adolescente 
entre ambos países. Por lo que el objetivo del presente estudio es identi-
ficar los avances, alcances y transformaciones en las investigaciones de 
violencia de género en adolescentes de México y Argentina en los últimos 
diez años. Se presenta en los siguientes apartados, la aproximación teórica 
a la violencia de género y violencia de género digital, método, resultados, 
discusión y conclusión.
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Violencia de género

La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2023) define la violencia 
de género como:

los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en 
razón de su género. Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso 
de poder y la existencia de normas dañinas. El término se utiliza principal-
mente para subrayar el hecho de que las diferencias estructurales de poder 
basadas en el género colocan a las mujeres y niñas en situación de riesgo 
frente a múltiples formas de violencia. Si bien las mujeres y niñas sufren 
violencia de género de manera desproporcionada, los hombres y los niños 
también pueden ser blanco de ella (p. e1).

Se entiende entonces, a partir de esta definición, que la violencia de género 
son actos dañinos en razón de su género, dirigidos contra una persona, sea 
mujer, niña, hombre, niño o grupo de personas. Y aunque las diferencias 
estructurales de poder enfocadas en género hacen más visible la violencia 
de género contra las mujeres y las niñas, la ONU (2023) reconoce que 
hombres y niños también pueden sufrirla. Ramos (2021) lo sintetiza men-
cionando que la violencia de género no es exclusiva del sexo femenino, 
“sino de inequidad de género entre hombres y mujeres, por eso, el derecho 
a la igualdad y a la no discriminación por razón de género involucra a toda 
persona” (p. 1). 

Así también, como lo menciona la definición de la ONU (2023), la 
violencia de género puede ser a personas o grupo de personas y estudios 
empíricos sobre el tema se enfocan también en ellos, como el de Oehmi-
chen-Bazán (2019) que presenta una investigación de violencia de género 
en Mazahuas, un grupo indígena mexicano y Konic (2024) en jóvenes 
LBGTQ+.

Los tipos de violencia de género pueden ser físicos, psicológicos, se-
xuales y económicos, así como las amenazas, coerción y manipulación. 
Algunas formas de violencia de género se relacionan con la violencia de 
pareja, violencia sexual, entre otras y pueden darse tanto en el ámbito pri-
vado como el público (ONU, 2023).

De acuerdo a Colin et al (2017), la violencia de género es un problema 
complejo en el que intervienen agresores, víctimas y testigos en ámbitos 
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familiares, educativos, sociales, comunitarios e individuales. Para identifi-
car el origen y perpetración de la violencia de género en víctimas, victima-
rios y terceros, se propone verla como un sistema complejo dividido en 
microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema (Beltrán, 2022). 
El microsistema abarca el ambiente inmediato de las personas, como la 
familia, donde aprende el patrón de actividades, roles y relaciones interper-
sonales. En el mesosistema se relaciona con los grupos sociales, amigos, 
vecinos y escuela. El exosistema involucra entornos donde la persona pue-
de no ser activa, pero que inciden en su microsistema. Y el macrosistema 
es la ideología y sistemas sociales de la cultura en la que se desenvuelve.

Algunos determinantes en la violencia contra niños, niña y adolescen-
tes a nivel estructural e institucional, esto es, que involucra los sistemas 
mencionados anteriormente, incluyen las normas sociales y estereotipos 
de género negativos como el machismo, disparidades sociales y económi-
cas, migración, crisis y contextos humanitarios, violencia armada y con-
flictos y sistemas normativos de protección deficientes (Fry et al., 2021).

Violencia de género digital

Con el avance de las tecnologías de información y comunicación (TIC) 
la violencia de género también ha migrado al plano virtual o digital. El 
Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad [ONTSI] (2022) define 
la violencia de género digital como todo acto o conducta de violencia 
usando TICs como internet, redes sociales, mensajería, correo electrónico 
o geolocalización para humillar, chantajear, discriminar o ejercer control 
o intromisión sin consentimiento de las víctimas, independientemente de 
que el agresor tenga alguna relación de consanguineidad, sentimental o 
conyugal actualmente o en el pasado. 

Las formas de violencia de género digital incluyen: acosar o controlar 
a tu pareja usando el móvil, interferir en relaciones de tu pareja en inter-
net con otras personas, espiar el móvil de tu pareja, censurar fotos que 
tu pareja publica y comparte en redes sociales, controlar lo que hace tu 
pareja en las redes sociales, exigir a tu pareja que demuestre dónde está 
con su geolocalización, obligar a tu pareja que te envíe imágenes íntimas, 
comprometer a tu pareja para que te facilite sus claves personales, obligar 
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a tu pareja a que te muestre un chat con otra persona, mostrar enfado por 
no tener siempre una respuesta inmediata online (DGICVG, 2024). “La 
violencia digital es ciberacoso, amenazas, crímenes de odio, violación a la 
privacidad y explotación sexual online” (ONTIS, 2022, p. 7).

Método

El abordaje metodológico de este estudio es cualitativo con método de 
análisis de documentos que de acuerdo a Bowen (2009) es un procedi-
miento sistemático para revisar y evaluar documentos, que en esta inves-
tigación se enfocan exclusivamente en estudios sobre violencia de género 
en adolescentes, no así en cualquier otro tipo de violencia. 

El proceso para llevar a cabo el método de análisis de documentos de 
acuerdo a Williamson y Whittaker (2014) lleva tres pasos: “decidir una 
pregunta de investigación y diseñar un plan; decidir qué documentos ana-
lizar y qué incluir en la muestra; recopilar y analizar los datos” (p. 41). Se 
describen a continuación, cada uno de ellos.

1.- Decidir la pregunta de investigación y diseñar el plan

La pregunta de investigación es ¿Cómo son los avances, alcances y trans-
formaciones en las investigaciones de violencia de género en adolescen-
tes de México y Argentina en los últimos diez años? y su diseño de plan 
cualitativo es mediante análisis de contenido, porque es la mejor forma 
de analizar los textos de los documentos, buscando extraer categorías y 
temas, enfocado a las siguientes preguntas guías: ¿cuáles son las princi-
pales características metodológicas de las investigaciones de violencia de 
género en adolescentes?, ¿cuáles son sus teorías dominantes? y ¿cuáles son 
sus principales temas de investigación?. Este análisis de contenido puede 
realizarse desde una aproximación inductiva o deductiva (Cardno, 2018). 
En esta investigación se realiza análisis de contenido deductivo, pues los 
temas o respuestas a las preguntas guía fueron previamente establecidos 
y mediante la lectura y relectura de los documentos se van distinguiendo 
estas categorías como foco de análisis. 
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2.- decidir qué documentos analizar y qué incluir en la muestra

Los documentos a analizar, son estudios de violencia de género en ado-
lescentes en México y Argentina, mediante una búsqueda documental a 
profundidad en internet. El tipo de documentos seleccionados fueron ar-
tículos científicos, tesis y memorias electrónicas de ponencias de eventos 
académicos relacionados al tema, identificando 26 documentos: 14 de Mé-
xico y 12 de Argentina.

La selección de estos documentos se basó en los cuatro criterios para 
evaluar documentos con fines de investigación, de acuerdo a Williamson 
y Whittaker (2014): autenticidad, credibilidad, representatividad y signifi-
cado. En cuanto a la autenticidad y credibilidad, los documentos seleccio-
nados (artículos científicos, tesis y memorias electrónicas de ponencias) 
cuentan con autoría definida, identificable, evaluada y respaldada por or-
ganizaciones o instituciones académicas públicas. Su representatividad, se 
seleccionó primero identificando solo estudios de violencia de género en 
adolescentes y en un segundo momento después de leerlos, que fueran 
específicamente de ese tipo de violencia: de género y no de otro tipo de 
violencia o enfocada en otro tipo de población. El significado de la in-
formación de los documentos seleccionados, hace referencia a que sean 
claros y comprensibles.

En relación a qué incluir en la muestra de los documentos seleccio-
nados, se consideraron los temas y categorías derivados de las respuestas 
de las preguntas guías anteriormente expuestas: principales características 
metodológicas de las investigaciones de violencia de género en adolescen-
tes, teorías dominantes y principales temas de investigación.

Para la selección de los países analizados en esta investigación, se con-
sidera el ranking de los 144 países analizados en el informe global sobre 
la brecha de género del Foro Económico Mundial (WEF, 2024), en el que 
México y Argentina tienen una puntuación similar: Argentina en el lugar 
32 y México en el lugar 33. Esta similitud en puntación, permite una com-
paración “más justa” en cuanto a las investigaciones sobre violencia de 
género en ambos países.  

3.- recopilar y analizar los datos
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Para la recopilación y análisis de datos, éstos se registraron en una matriz 
de análisis estructurado como base del análisis de contenido deductivo. 
Esta matriz se construyó en Excel, donde los renglones correspondían 
a la información de cada uno de los 26 documentos seleccionados y en 
las columnas, se extrajo deductivamente el siguiente contenido: objetivo, 
enfoque (cuantitativo, cualitativo, mixto), tipo de investigación, población, 
ubicación geográfica de la población, tamaño de la muestra, teoría o mo-
delo teórico, resultados descriptivos, resultados correlacionales, softwares 
utilizados.

Resultados

Se analizaron 26 documentos de investigaciones sobre violencia de gé-
nero en adolescentes: 14 de México y 12 de Argentina. Los resultados se 
dividen en abordaje metodológico, principales temas de investigación y 
abordaje teórico de estudios sobre violencia de género.

Abordaje metodológico de estudios sobre violencia de 
género

En la tabla 1 se resumen las características metodológicas de los estudios 
empíricos sobre violencia de género en adolescentes en México y Argen-
tina.
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Características Metodológicas México Argentina Total
Enfoque de investigación
Cuantitativo 9 1 9
Cualitativo 4 10 15
Mixto 1 1 2
Tipo de investigación
Descriptivo 10 11 21
Correlacional 4 1 5
Instrumento
encuesta cualitativa 2 2 4
observación 2 2 4
entrevista 1 3 4
análisis del discurso 0 2 2
grupos focales 0 2 2
Índice o escala 4 0 4
cuestionario 4 1 5
datos secundarios 1 0 1
Software de análisis de datos
No menciona 7 11 18
SPSS 6 1 7
Programa Jamovi 1 0 1

Tabla 1
Características metodológicas de estudios empíricos México y Argentina

Nota: Información obtenida de revisión de campo.

En cuanto al enfoque de investigación, mayormente las investigaciones 
son cualitativas, 10 por Argentina (Silva, 2018, Tomasini, 2019, Blanco 
et al., 2016, D’Ovidio, 2020, Tajer et al., 2019, Chervin, 2023, Frezzotti, 
2024, Morales, 2023, Palumbo y di Napoli, 2019, Vaca, 2022) y 4 por Mé-
xico (Gómez, 2021, Victoria, 2023, Oehmichen-Bazán, 2019, Navarrete y 
Xeque, 2023). En las investigaciones cuantitativas 9 en México (Acosta et 
al., 2021, García, 2021, Ramos, 2021, Rodríguez-Hernández et al., 2023, 
Evangelista y Miranda, 2018, Colín et al., 2017, Hernández, 2023, Sansón, 
2024 y Beltrán, 2022) y una en Argentina (Ampoli et al., 2021). Y una 
investigación por cada país en enfoques mixtos (Rosas, 2023 y Pineda, 
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2019).
Los tipos de investigación en su gran mayoría fueron descriptivos, 10 

de México (Gómez, 2021, Victoria, 2023, Oehmichen-Bazán, 2019, Na-
varrete y Xeque, 2023, García, 2021, Ramos, 2021, Evangelista y Miranda, 
2018, Colín et al., 2017, Sansón, 2024 y Rosas, 2023) y 11 de Argentina 
(Silva, 2018, Blanco et al., 2016, D’Ovidio, 2020, Tajer et al., 2019, Cher-
vin, 2023, Frezzotti, 2024, Palumbo y di Napoli, 2019, Vaca, 2022, Pineda, 
2019, Tomasini, 2019 y Morales, 2023). En cuanto a los estudios corre-
lacionales, 4 en México (Rodríguez-Hernández et al., 2023, Acosta et al., 
2021, Hernández, 2023, Beltrán, 2022) y 1 en Argentina (Ampoli et al., 
2021).

La mayoría de los instrumentos de recolección de datos usados en 
las investigaciones fueron cualitativos, 4 encuestas (Silva, 2018, Rodrí-
guez-Hernández et al., 2023, Pineda, 2019, Rosas, 2023), 4 observacio-
nes (Victoria, 2023, Oehmichen-Bazán, 2019, D’Ovidio, 2020, Tomasini, 
2019), 4 entrevistas (Chervin, 2023, Tajer et al., 2019, Morales, 2023, Gó-
mez, 2021), 2 análisis de discurso (Palumbo y di Napoli, 2019, Vaca, 2022) 
y 2 grupo focal (Frezzotti, 2024, Blanco et al., 2016). Los instrumentos 
cualitativos incluyen 5 cuestionarios (Navarrete y Xeque, 2023, Sansón, 
2024, Colín et al., 2017, Ramos, 2021, Ampoli et al., 2021) y 4 índices o 
escalas, siendo estas:  escala de violencia e índice de severidad de violen-
cia de pareja (ISVP) (García, 2021), Inventario de Sexismo Ambivalente 
(ISA) para adolescentes y escala de Roles de Género y Diversidad (Beltrán, 
2022), test de Cyberbullying (Acosta et al., 2021) y Hernández (2023) un 
cuestionario de opción múltiple.

Sobre los softwares utilizados para el análisis de los datos, en la mayoría 
de los estudios no se menciona ninguno, 7 utilizan SPSS (Acosta et al., 
2021, Rodríguez-Hernández et al., 2023, Beltrán, 2022, Colín et al., 2017, 
García Carbajal, 2021, Sansón, 2024 y Ampoli et al., 2021) uno de ellos, el 
programa Jamovi (Navarrete y Xeque, 2023) que es un paquete estadístico 
de acceso libre en internet.
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Principales temas de investigación sobre violencia de 
género

En la tabla 2 se presentan los estudios analizados en este trabajo sobre la 
violencia de género agrupados en cinco diferentes enfoques o principales 
temas de investigación por países.

Tabla 2
Principales temas de investigación sobre violencia de género en México y Argentina

Temas de investigación México Argentina Total
(1) prácticas de respeto y 
falta de respeto

Acosta et al., 2021; Ro-
sas, 2023

Silva, 2018; Tomasini, 
2019

4

(2) estereotipos y me-
canismos en la violen-
cia de genero contra las 
mujeres

Beltrán, 2022; Colín et 
al., 2017; Evangelista y 
Miranda, 2018; García, 
2021; Hernández, 2023; 
Ramos, 2021; Sansón, 
2024

Blanco et al., 2016; 
D’Ovidio, 2020; Pineda, 
2019

10

(3) violencia de género 
en el noviazgo

Rodríguez-Hernández 
et al., 2023

Ampoli et al., 2021 2

(4) violencia de género 
en contexto social

O e h m i ch e n - B a z á n , 
2019

Tajer et al., 2019 2

(5) violencia de género 
digital

Victoria, 2023; Gómez, 
2021; Navarrete y Xe-
que, 2023

Chervin, 2023; Frezzot-
ti, 2024; Morales, 2023; 
Palumbo y di Napoli, 
2019; Vaca, 2022

8

Nota: Información obtenida de revisión de campo.

La violencia de genero a partir del enfoque de darse a respetar o falta 
de respeto, los estudios demuestran que los adolescentes le dan mayor 
importancia y que consideran una forma de menosprecio algunas actitu-
des como los insultos, gritos, que les hablen mal, ignoren, molesten, se 
burlen, tanto en la escuela por sus compañeros o profesores, en contraste 
con el ser expuestos por errores o equivocaciones, así como por expresar 
sus ideas u opiniones o ser agredidos físicamente, no obstante, las peleas 
físicas es considerado una forma de hacerse respetar de acuerdo a otras 
investigaciones, siendo una forma de imposición al crear una situación de 
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miedo y para humillar a otros, además de afirmar una oposición domi-
nante tanto sobre las mujeres como en otros varones, sin embargo, este 
tipo de situaciones de violencia física dentro del ámbito escolar tiene sus 
propias reglas, principalmente cuando surgen entre mujeres, aunque son 
determinadas por los hombres, de igual manera se ha dado una naturali-
zación al fenómeno, ya que no sé ha dado una intervención de los adultos 
y los diferentes estudios, señalan espacios como los pasillos, los baños, 
las aulas, entre otros espacios escolares. Por otro lado, los adolescentes 
consideran que son respetados cuando hay prácticas de reconocimiento, 
sentirse escuchados, bien tratados, tenerlos en cuenta, no ser molestados 
y aceptados, lo cual podemos indicar que es un aspecto afectivo lo que 
predomina (Colin et al., 2017; Pereda, 2009; Rosas, 2023; Rosas-Vargas et 
al., 2016; Silva, 2018; Tomasini, 2019)

De igual manera, este tipo de perspectiva en cuanto a la falta de respeto 
o hacerse respetar, tiene un origen de crianza, ya que se maneja ideas pa-
rentales, considerando que para los adolescentes las agresiones (peleas) fí-
sicas es una muestra de masculinidad, además de enmarcar conductas pro-
pias de la feminidad, en el sentido que las mujeres tienen a usar técnicas de 
pelea como agarrar los cabellos, arañarse y que no lo hacen fuerte, lo cual 
es una forma de menosprecio entre varones si realizan dichas acciones y 
de debilidad en las mujeres. De igual manera, se encontró la normalización 
por parte de los estudiantes del abuso físico, ya que algunos consideran 
que se lo merecen, no existiendo diferencias entre los géneros, pero sin 
embargo consideran que los docentes deben de prevenir la violencia física, 
para desarrollar un respeto mutuo, empatía y tomar en cuenta distintos 
valores, aunque la confianza de las alumnas es mayor con las maestras que 
con los profesores, debido a comentarios mayormente machistas o la poca 
comprensión que consideran que les tienen (Rosas-Vargas et al., 2016; 
Silva, 2018; Tomasini, 2019)

Con relación al enfoque donde entran los estereotipos o mecanismos 
de violencia de género, los estudios señalan que para los adolescentes es 
más fácil identificar la violencia física, pero que es más difícil ejemplificar 
violencias donde existe un control, aislamiento, celos, presión económica, 
denigración, indiferencia entre otras. De igual manera desde esta perspec-
tiva se puede expresar que es algo que se ha ido enseñando en su primer 
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círculo social al que accede el ser humano, que es la familia, como el caso 
de ciertas frases o comportamientos, por ejemplo los colores para distin-
guir a los sexos, o el hecho de las frases “los hombres no lloran”, también 
se ha alimentado el prejuicio sobre la capacidad de las mujeres en ámbitos 
deportivos, donde se les considera menos atletas o si destacan se conside-
ran muy “masculinas” y viceversa si el hombre no destaca se le considera 
como “nenas”. Así mismo en este enfoque al hombre le dan un papel de 
proveedor y le dan mayor reconocimiento, comparado con las mujeres 
que las consideran como buenas en actividades domésticas y de cuidado 
de otros. Además, otro de los estereotipos que se presentan es que las mu-
jeres deben de ocuparse más de su belleza y apariencia que los hombres y 
que en algunos estudios mencionan que son fomentadas por los maestros 
(Blanco et al., 2016; D´Ovidio, 2020; Hernández, 2023; Pineda, 2019; Ra-
mos, 2021).

Por otra parte, los estudios que enmarcan esta corriente, señalan que 
muchos de los comportamientos de los adolescentes varones son propi-
ciados como se mencionó anteriormente en la familia, pero principalmen-
te por el padre, utilizando comportamientos denigrantes o violencia desde 
un trato femenino, como pueden ser acciones de tratar a un hijo como 
“maricón si llora”, o decirle que “parece gay”  así como indicarle que 
“corre como mujer”, lo cual se replica entre los adolescentes, ocasionan-
do que deben de ocultar su afectividad o emotividad.  En referencia a las 
mujeres este patrón de conducta por parte del padre es la de responsabili-
zarlas o culpabilizarlas por su integridad, ya sea desde su forma de vestir si 
alguien se les acerca o les dicen algo ofensivo, además de ser las que pro-
picien una agresión física por decir algo. En este mismo sentido de como 
los estereotipos inician en la familia está el hecho de las palabras sobre el 
cuerpo, como decirles que están gordas, que son unas marranas (Blanco 
et al., 2016; Rosas-Vargas, 2014). No obstante, Azaola (2009) encontró en 
su estudio que los niños y jóvenes varones, están menos preocupados por 
el qué dirán, y más por pasarla bien, aunque las mujeres se enfocan en los 
vínculos, pero tomando en cuenta en el qué dirán. Aunque también dicho 
estudio, expresa que las mujeres tienen ventajas como el hecho de que los 
maestros y maestras las tratan mejor, los hombres son menos agresivos 
con ellas.
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Por otra parte, el estudio de Ramos (2021) aborda mecanismos expues-
tos en la perspectiva del hacerse respetar o no respeto, como es la parte de 
las humillaciones, agresión física, ignorar la existencia de la persona, pero 
al mismo tiempo indica la violencia a partir de la discriminación y que tie-
ne mucho que ver con los estereotipos que se presentan en la sociedad y 
que puede dar origen al acoso racista, xenófobo, homofobia o sexista. De 
igual forma hace énfasis en la violencia de noviazgo, pero añade un factor 
de estereotipo en el aspecto del amor, ya que la forma de visualización es 
diferente, por ejemplo, para la mujer es obtener reconocimiento, valora-
ción familiar y social, convirtiéndose en el objeto más importante de su 
vida, sin embargo, para el hombre no es una carga social y no es trascen-
dental en su vida. 

Otro de los estudios donde se enfocó los mecanismos y estereotipos, es 
el desarrollado por García (2021) que aborda el impacto que tiene pertene-
cer a una familia monoparental, encontrando que existe una relación entre 
la violencia de género y la depresión en adolescentes, aunque es de grado 
leve de perturbación en el estado de ánimo, lo cual podemos indicar que, 
si afecta, pero no al punto de que genere situaciones de riesgo hacia ellos 
mismos o hacia otros adolescentes. En cuanto al estudio de Beltrán (2022) 
se encontró que se puede moldear las respuestas cognitivas y conductua-
les de los adolescentes, principalmente en las creencias sexistas, actitudes 
positivas de los roles de genero tradicionales, lo cual llevaría a prevenir la 
violencia de genero. Aunque el estudio de Sansón (2024) no encontró es-
tadísticamente una relación significativa entre la intervención psicológica 
y el uso de la violencia de género, no obstante, en el aspecto cualitativo, 
donde se explicó diferentes términos de violencia, incluida la violencia de 
género, aprendieron a comunicarse en aspecto como las tareas del hogar, 
así como funciones donde exista equidad y cooperación entre ambos gé-
neros, además de respetar la individualidad y propia personalidad. 

En los estudios enfocados al análisis de la violencia en el noviazgo, se 
presenta tanto en el ámbito emocional, donde los adolescentes indican 
que se da cuando su pareja tiene una actitud de indiferencia o descortesía 
hacia sus sentimientos, así como criticas personales contra su autoestima 
y orgullo personal, lo cual tiene una relación con la violencia familiar, lo 
cual se puede ver como un comportamiento adquirido dentro de su pri-
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mer círculo socia que es la familia, coincidiendo en este aspecto con las 
perspectiva de “los estereotipos y mecanismos en la violencia de genero 
principalmente contra las mujeres”. De igual manera, la violencia emocio-
nal se presenta cuando no se tiene una regulación en las emociones, en 
este caso de los adolescentes, ya que indicaron dificultad para controlar 
sus impulsos cuando experimentan una emoción negativa, además tienen 
una tendencia a no admitir sus estados emocionales, de igual manera se 
encontró que el número de parejas puede ayudar a fomentar esta violencia 
emocional, pero se encontró que las actitudes igualitarias en cuanto a res-
ponsabilidades de hombres y mujeres, disminuyen el riesgo que se presen-
te (Ampoli et al., 2021; Rodríguez-Hernández et al., 2023).

Por otra parte, se encontró que una de las violencias que predomina 
en cualquier perspectiva de estudio es la “física”, y que puede estar rela-
cionado con el hecho de que los adolescentes sufrieron maltratos durante 
su infancia (Rodríguez-Hernández et al., 2023), no obstante, en el estudio 
desarrollado por Vázquez y Castro (2008) presenta características particu-
lares de contexto, ya que los y las adolescentes se encuentran fuera de casa 
y tienen una relación con personas mayores, por tal motivo se encontró 
que las agresiones físicas, se da principalmente cuando hay una ingesta de 
bebidas alcohólicas y que lleva a otro tipo de violencia que es la psicológica 
que se presenta con el hecho del arrepentimiento por parte del hombre y 
la pedida de perdón, pero de acuerdo a las mujeres que lo han presentado, 
se vuelve en un ciclo de peleas, engaños y perdón.

Con respecto a la otra violencia que se desarrolla en la perspectiva del 
noviazgo es la “sexual” y que en algunos casos se da cuando los hombres 
piden las “pruebas de amor” y amenazan con abandonarlas y que muchas 
de las veces se dan debido al miedo de perderlo y más cuando es su primer 
novio, en otros casos, se accede a dicha petición porque se da la justifica-
ción de que “necesitan amor, cariño y comprensión”. Otro de los aspectos 
que se presentaron en los estudios fue un alto índice de embarazos, donde 
los hombres lo buscaron para disminuir el abandono, controlar a la mujer, 
“apropiarse” de su cuerpo y clausurar cualquier compromiso con otra per-
sona (Vázquez y Castro, 2008).

Por otro lado, el estudio realizado por Ampoli et al. (2021) estudia la 
violencia en el noviazgo a partir del sexismo ambivalente enmarcado a 
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partir del sexismo hostil donde se encontró que hay actividades negativas 
y de franca intolerancia hacia las mujeres basadas en estereotipos sobre 
su supuesta debilidad o inferioridad. En cuanto al sexismo benévolo se 
tiene la creencia de que los hombres deberían de proteger y proveer a las 
mujeres que dependen de ellos y que las mujeres tienen rasgos positivos si 
se ajustan a los roles de género convencional, en referencia a la intimidad 
heteresexual se piensa que las relaciones románticas hererosexuales son 
esenciales para que se alcance la felicidad. 

En referencia al enfoque de violencia de genero a partir del contexto 
social los estudios se desarrollaron en México debido a que se ha presenta-
do violencia hacia la mujer, en diferentes comunidades, pero el estudio de 
Rosas et al. (2013) muestra que a percepción que tienen las estudiantes de 
secundaria sobre la violencia de género es complejo, ya que mencionaron 
sentirse seguras en su colonia que son de alta y media marginación, aun-
que señalan que hay lugares por donde se puede o no pasar ya sea de día 
o de noche, sin embargo, puntualizan que han observado violencia como 
lo es insultos, chismes, empujones y golpes, pero no hacen en su mayoría 
nada para resolver la situación, no obstante, expresan que también se han 
presentado violaciones de hombres que no son de la comunidad, pero 
al presentar alguna denuncia, manifiestan que las autoridades no les dan 
importancia, y a su vez tienen como una instancia de ayuda como es la 
institución denominada Desarrollo Integral de la Familia (DIF) donde se 
les da ayuda con psicólogos y psicólogas, pero haciendo énfasis como si 
fuera un problema emocional o psicológico y no del contexto violento. 

En el mismo sentido, de cómo el contexto puede fomentar la violen-
cia de genero el estudio de Oehmichen-Bazán (2019), hace énfasis de la 
migración indígena femenina que se da por la pobreza y por el maltrato 
físico hacia las ciudades, encontrando malos tratos por su origen, aunque 
el llegar e instalarse en las urbes, siguen siendo vulnerables, se han empo-
derado, debido a que pueden contar con condiciones que favorecen sus re-
des de soporte y provisión de recursos humanos. Aunque sigue existiendo 
el abuso y violaciones en las niñas y adolescentes dentro de la comunidad, 
por parientes o maestros, algo que han obtenido de gran valor es ir contra 
ciertas costumbres como el hecho de jugar futbol y practicar deportes, 
considerado en sus pueblos como algo exclusivo de los hombres, pero que 
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las mujeres consideran una forma de empoderamiento y libertad, además 
de conocer sus derechos, pero otro aspecto que indica la investigación, 
que para aminorar la violencia de género por ser mujeres indígenas, es que 
deben de cambiar su ropas típicas y adoptar las de la ciudad. 

Otra de las vertientes que se puede indicar que es una variación de 
la perspectiva del contexto, pero que tiene que ver con la utilización del 
internet y las tecnologías de la información y comunicación, que se deno-
minará la utilidad del ambiente virtual y medios de comunicación. Dentro 
de este enfoque los estudios indican que el uso de las redes sociales como 
lo son Facebook, Twitter, Instagram entre otras que se masifico en los 
adolescentes a partir de la pandemia COVID 19, para hostigar o humillas 
a los adolescentes por sus compañeros de escuela, ha tenido un impacto 
mayor volviéndose en hostigamiento y vejación, además de tener un al-
cance mayor, y presenta riesgos e inseguridad que puede ser susceptibles 
a un daño hacia su salud e integridad humana (Tapia, 2012). Así mismo 
esta dinámica que se presenta en las redes sociales donde la socialización 
y los espacios de conflictividad han migrado las relaciones de poder, gene-
ralizadas y sexualizadas, dándose principalmente en la noche donde existe 
menos control parental. No obstante, el uso de estas herramientas les ha 
servido a los adolescentes para expresar sus experiencias de violencia de 
género, señalando a las personas que lo realizan, que van desde familiares, 
compañeros, novios, amigos o conocidos (Chervin, 2023; Morales, 2023; 
Palumbo y di Napoli, 2019). 

Otro de los aspectos que muestran los estudios en esta perspectiva es 
su uso para prevenir la violencia de género como fue el caso del trabajo 
realizado por Victoria (2023) que realizo una transmisión de un foro ra-
diofónico, o el de Navarrete y Xeque (2023), que analiza la narrativa de las 
canciones que escuchan los adolescentes. Por otra parte, siguiendo el obje-
tivo de estos estudios Vaca (2022) hacen el análisis de la publicidad y reali-
dad virtual inmersiva, donde se busca provocar un cambio o modificación 
de una conducta, y se obtuvo como resultado que permite concientizar a 
los adolescentes sobre la violencia de genero

Por otra parte, las redes sociales o medios de comunicación como es el 
caso del celular, han ocasionado que la violencia lleve a tratar de contro-
lar en el ámbito del noviazgo, como lo menciona el estudio de Frezzotti 
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(2024), donde se encontró que los alumnos han observado el comporta-
miento de otras personas, al tener contraseñas y revisar conversaciones, 
o en algunos casos, indicar a quien no le debe de hablar su pareja, pero 
también esta acción es replicada por algunos jóvenes en sus relaciones, lo 
cual puede ocasionar el término de la relación y en algunos casos lo ven 
como algo normal.

Abordaje teórico de estudios sobre violencia de género

En la tabla 3 se presentan los abordajes teóricos de los estudios analizados 
en este trabajo sobre la violencia de género, agrupados en los principales 
temas de investigación por países.

Temas de investigación México Argentina
(1) prácticas de respeto y 
falta de respeto

No mencionan No mencionan

(2) estereotipos y mecanis-
mos en la violencia de ge-
nero contra las mujeres

Teoría sociológica de Bour-
dieu (Ramos, 2021), Teoría 
anidada ecológicamente 
(Beltrán, 2022)

Teoría de las representa-
ciones sociales y teoría de 
género, especialmente
estereotipos de género (Pi-
neda, 2019)

(3) violencia de género en 
el noviazgo

No mencionan Teoría del Sexismo Am-
bivalente (Ampoli et al., 
2021)

(4) violencia de género en 
contexto social

Teoría de la intersecciona-
lidad (Oehmichen-Bazán, 
2019)

Teoría feminista (Frezzotti, 
2024)

(5) violencia de género di-
gital

Teoría del poder (Gómez, 
2021)

No mencionan

Tabla 3
Abordajes teóricos por temas de investigación sobre violencia de género en México y Argentina

Nota: Información obtenida de revisión de campo.

Llama mucho la atención en los resultados de la tabla 3, que la mayoría de 
las investigaciones no incluyen abordaje teórico específico, valga la redun-
dancia, sobre alguna teoría específica desde la que posicionen su estudio. 
En el caso de las 16 investigaciones en México, solo 4 incluyen alguna 
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teoría (Ramos, 2021, Beltrán, 2022, Oehmichen-Bazán, 2019 y Gómez, 
2021). De las 12 investigaciones de Argentina, solo 3 estudios incluyen 
enfoque teórico (Pineda, 2019, Ampoli et al., 2021 y Frezzotti, 2024).

En cuanto a los temas de investigación, el que se enfoca en las prácti-
cas de respeto y falta de respeto incluyendo agresión física, en ninguno de 
los estudios relacionados se encontró que mencionaran alguna teoría en 
específico.

En el tema de investigación estereotipos y mecanismos en la violencia 
de genero contra las mujeres, se identificaron tres teorías. En el estudio de 
Ramos (2021) la teoría sociológica de Bourdieu; en Beltrán (2022) la teoría 
anidada ecológicamente (Beltrán, 2022) y en la investigación de Pineda 
(2019) la teoría de las representaciones sociales y teoría de género, espe-
cialmente estereotipos de género.

El tema de investigación de violencia de género en el noviazgo, se abor-
da en el estudio de Ampoli et al. (2021) la teoría del Sexismo Ambivalente.

En el tema de investigación violencia de género en contexto social, el 
estudio de Oehmichen-Bazán (2019) la teoría de la interseccionalidad y en 
el estudio de Frezzotti (2024) aborda la Teoría feminista. La teoría de la 
interseccionalidad, que ayuda a la comprensión de los diferentes sistemas 
de opresión que pueden darse a partir del género, clase, raza y cuerpo, así 
como de las desigualdades sociales, y que busca a partir de una metodolo-
gía explicar las estructuras de los largos datos históricos (Oehmichen-Ba-
zán, 2019). 

Finalmente, en el tema de investigación de violencia de género digital, 
solo en el estudio de Gómez (2021) se incluye la teoría del poder.

Discusión

Con el objetivo de identificar los avances, alcances y transformaciones en 
las investigaciones de violencia de género en adolescentes de México y 
Argentina, esta investigación se enfocó a las características metodológicas, 
teorías dominantes, así como sus principales temas de investigación. 

Sobre sus características metodológicas, se encontró como avance, que 
el método para lograr sus objetivos de estudio, utilizan un amplio abanico 
de instrumentos en el enfoque cualitativo y, también investigaciones cuan-
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titativas que incluyen índices o escalas de medición. Sus alcances, permean 
una gran variedad de contextos donde realizan las investigaciones: escue-
las privadas, escuelas públicas, centros comunitarios, espacios radiofóni-
cos, redes sociales, entre otros. En sus transformaciones, se detecta que, 
aunque escasos en los estudios analizados, el método mixto se incorpora 
como una forma de conocer la violencia de género en adolescentes. Com-
parando los estudios realizados en Argentina y México, se detecta que, en 
México la mayor cantidad de estudios se realizó con enfoque cuantitati-
vo y en Argentina, con enfoque cualitativo. En una revisión de literatura 
realizada por Villardón-Gallego et al., (2023) sobre intervenciones con 
impacto positivo para prevenir y reducir la violencia de género en niños 
menores de 12 años, se encontró que sus características metodológicas en 
cuanto a sus instrumentos de medición, son similares a las de este estudio, 
utilizando mayormente cuestionarios y en los estudios cualitativos, usando 
un amplio abanico de opciones, aunque su diferencia fundamental, es que 
por ser estudios de intervenciones, sus tipos de investigación fueron cuasi 
experimentales, pre y post y de investigación acción, principalmente.

Sobre los temas de investigación, en los cinco enfoques agrupados para 
esta investigación, se encontró que se estudian en ambos países. Las in-
vestigaciones con el tema de estereotipos y mecanismos en la violencia de 
género contra mujeres, fueron las más numerosas, seguidas del tema de 
violencia de género digital. Con cuatro investigaciones el tema prácticas 
de respeto y falta de respeto. Y con dos investigaciones para los temas 
de, violencia de género en el noviazgo y violencia de género a partir del 
contexto social.

En cuanto a los cinco temas de investigación identificados para este 
estudio, puede decirse que no son independiente entre ellos, sino interde-
pendientes, y que permiten conocer diferentes aspectos y su interrelación, 
abordando a profundidad la problemática de violencia de género en ado-
lescentes y que puede permitir desarrollar prevención o modificación de 
comportamientos en los adolescentes, que es una etapa de la vida cuya ab-
sorción del conocimiento y aprendizaje es trascendental. Sobre el impacto 
de las intervenciones positivas, Villardón-Gallego et al., (2023) encontra-
ron que con conocimiento y conciencia se logran cambios positivos en el 
enfoque de estereotipos de género.
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Sobre el tema de investigación sobre violencia de género adolescentes 
relacionado a los contextos físicos donde habitan esta población de es-
tudio, puede tener un comportamiento en el aspecto virtual al que se en-
frentan con las nuevas tecnologías, más propenso al riesgo, e inseguridad, 
sobre todo en mujeres. Veiga (2024) en una revisión de literatura sobre 
ciberacoso y violencia de género adolescente encontró que online y offli-
ne se observan los mismos roles y estereotipos de género que provocan 
desigualdad con una mayor prevalencia en víctimas adolescentes mujeres.

Conclusión

Con base en una estrategia metodológica cualitativa de método de análi-
sis de documentos, en esta investigación se buscó identificar los avances, 
alcances y transformaciones en las investigaciones de violencia de género 
en adolescentes de México y Argentina en los últimos diez años, con pre-
guntas guía enfocadas a conocer las características metodológicas, teorías 
dominantes y principales temas de investigación de 26 estudios identifica-
dos: 14 en México y 12 en Argentina.

Se concluye que estas investigaciones de violencia de género en ado-
lescentes, son principalmente cualitativas en Argentina y cuantitativas en 
México, y que las perspectivas temáticas de las investigaciones, pudieron 
enmarcarse en cinco aristas: prácticas de respeto y falta de respeto, este-
reotipos y mecanismos en la violencia de género contra mujeres, violencia 
de género en el noviazgo, violencia de género a partir del contexto social y 
violencia de género digital. Estas temáticas de investigación coinciden con 
la agenda internacional preocupada por reducir las brechas de género por 
estereotipos y mecanismos de violencia contra mujeres (Fry et al., 2021, 
Equal Measures 2030, 2024), violencia de género en el noviazgo, violencia 
de género contextual (ANAR, 2023, ONU, 2024) y violencia de género 
digital (ONTIS, 2022).

Un hallazgo relevante, es que pocas investigaciones incorporan teorías 
específicas en las que basen su estudio, al describir en su revisión de litera-
tura, las definiciones y características de la violencia de género, pero no así 
teorías específicas en las cuales sustentarlas.



5. Comparativo de la violencia de género en escuelas de educación básica… 137

Implicaciones prácticas

Se considera que entre las implicaciones prácticas de este estudio, el hecho 
de la interrelación de diferentes variables y que pueden ser abordadas des-
de las diferentes perspectivas, como puede ser el hecho de los contextos 
donde se crían los adolescentes y su forma de obtener comportamientos y 
si los replican o no, así como la forma de como el ámbito educativo puede 
ayudar a fomentar una cultura de violencia de género, creando programas 
específicos de acuerdo a las problemáticas que se presentan en la comuni-
dad y no de manera genérica, ya que los diferentes estudios de interven-
ción fueron específicos a partir de la problemática que encontraron en su 
muestra de estudio.

Futuras investigaciones

Se propone como futura línea de investigación, más estudios de violencia 
de género en adolescentes masculinos como víctimas, ya que, la mayor 
parte de los estudios relacionados a los hombres, son desde la perspectiva 
del hombre maltratador o el que ejerce la violencia. Fry et al. (2021) reve-
laba en el estudio de la UNESCO, que, aunque la violencia se da mayor-
mente hacia las mujeres, los hombres también la padecen. 

Con base en las perspectivas de los temas de investigación de este es-
tudio, se recomienda realizar más estudios de violencia de acuerdo al con-
texto social y tomando en cuenta los niveles de escolaridad de los padres, 
así como su estatus social, ya que la mayoría de las investigaciones fueron 
realizadas en poblaciones vulnerables, como son provincias o en adoles-
centes étnicas. Este tipo de estudios podrían mostrar si hay diferencia con 
los adolescentes que tienen tanto marginación como escasez de recursos 
de aquellos que tienen acceso y mejor nivel económico.
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