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Este número especial surge a partir de las colaboraciones que los integrantes de 

la Red Mexicana de Psicología Social han realizado de manera interinstitucional 

sobre la temática “Violencias en México”. Para iniciar, queremos hacer una 

remembranza sobre la Red que tiene sus orígenes en la ciudad de Mérida, 

Yucatán en septiembre de 2009, como parte de las actividades de la 4ª Cátedra 

de Psicología Julieta Heres Pulido del Consorcio de Universidades Mexicanas 

(CUMex). Dicho Consorcio integra a las universidades que presentan indicadores 

de calidad en instituciones de educación superior, tales como: el porcentaje de 

programas acreditados, o los índices de egreso y titulación, por mencionar 

algunos. Es una estrategia creada para contribuir a sostener y mejorar dicha 

calidad que opera bajo siete áreas del conocimiento entre las que se encuentra 

la psicología. 

Las cátedras en psicología dieron inicio en el 2006 en Ciudad Juárez, 

Chihuahua. Uno de sus principales objetivos de las cátedras es generar espacios 

colaborativos interinstitucionales para apoyar las acciones dentro de las diversas 

funciones sustantivas de las universidades: la docencia, la investigación y la 

extensión. En el caso particular de la Cátedra de psicología el trabajo se divide en 

mesas de diversas áreas de la psicología, entre las que se encuentra la de 

psicología social. Fue particularmente en esta mesa donde surgió la propuesta de 

crear la entonces Red de Psicología Social para apuntalar el trabajo entre las 

diferentes universidades que la integran. 

A partir de su creación, tiene entonces vida propia e independiente de las 

cátedras, cuya organización se renueva cada dos años, siendo en 2022 cuando 

actualiza su nombre a Red Mexicana de Psicología Social. A partir de este trabajo 
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colaborativo se estableció como objetivo general: promover el intercambio 

académico y el trabajo colaborativo en docencia, investigación, difusión y 

vinculación entre los cuerpos académicos y grupos de investigación que integran 

la Red para contribuir a la formación en el área disciplinar, la comprensión y 

solución de fenómenos psicosociales y la difusión del conocimiento generado, 

este número de la revista da cuenta de ello. 

Con el fin de cumplir con este objetivo sus integrantes se encuentran 

organizados en diferentes comités que realizan funciones específicas, 

particularmente en materia de investigación. Después de un análisis exhaustivo y 

en plenaria de las experiencias académicas de sus integrantes, se determinó 

contar con una línea de investigación que permitiera la inclusión de las 

problemáticas actuales y se decidió que fuera la de Juventudes y procesos 

psicosociales. El primer tema seleccionado fue el de las violencias en jóvenes. A 

partir de esta decisión se generó un primer proyecto de investigación dividido en 

tres fases (cualitativa, cuantitativa y de intervención). 

Asimismo, otra función importante dentro de la Red es la difusión y 

divulgación del conocimiento generado por sus integrantes, tanto de manera 

colegiada como individual, en materia de psicología social. Es en este contexto 

que surge el presente número especial de la Revista de la Sociedad Mexicana de 

Psicología Social sobre las violencias en los diferentes contextos mexicanos. Este 

número especial nos convoca y nos permite difundir parte de las investigaciones 

que realizan las y los integrantes de la Red Mexicana de Psicología Social, y que 

tiene por título “Violencias en México” tomando en cuenta que la expresión de 

éstas no se lleva a cabo de una sola manera, sino que hay una diversidad de 

formas en las que se expresa dentro de lo social. Además, hay diversas 

definiciones que enmarcan los tipos de violencias que se viven en la sociedad y 

algunos otros que se expresan en contra de las mujeres. 

Estudiar las violencias en México ha sido y sigue siendo un tema vigente dado 

que es un fenómeno presente de múltiples maneras y con estadísticas 

importantes en nuestro país. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la 

Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) realizada por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], se reporta que, a nivel nacional, del 

total de mujeres de 15 años y más, se encontró que el 70.1 % han experimentado 

al menos un incidente de violencia, que puede ser psicológica, económica, 

patrimonial, física, sexual o discriminación en al menos un ámbito y ejercida por 

cualquier persona agresora a lo largo de su vida. Por su parte, la violencia 

psicológica es la que mayor prevalencia tiene con un 51.6 %, seguida de la 

violencia sexual 49.7 %, después la violencia física con un 34.7 % y finalmente la 

violencia económica, patrimonial y/o discriminación con un 27.4 %. Ahora, con 

respecto a las entidades federativas donde las mujeres de 15 años y más han 

experimentado mayor violencia a lo largo de su vida son: Estado de México con 

un 78.7 %, la Ciudad de México con un 76.2 % y finalmente, Querétaro con un 

75.2 %. Mientras que los estados con menor prevalencia son: Tamaulipas con un 
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61.7 %, seguido de Zacatecas con un 59.3 % y Chiapas con un 48.7 % (INEGI, 

2021). 

Particularmente, en este número especial, se integran textos que retratan la 

violencia obstétrica, la violencia laboral, las representaciones sociales que 

estudiantes tienen sobre episodios violentos y la violencia que mujeres migrantes 

enfrentan en su trayecto y paso por México. A continuación, hacemos una breve 

descripción de estos. 

El artículo sobre Representaciones sociales de adolescentes nayaritas acerca 

de violencia por crimen organizado fue escrito por Sergio Fabricio Márquez 

Belloso y Ma. del Rocío Figueroa Varela, adscritos a la Universidad Autónoma de 

Nayarit, en donde el objetivo de la investigación se centró en identificar la 

representación social (RS) de la violencia por crimen organizado de adolescentes 

de una zona urbana de Tepic, Nayarit. Se aplicó la técnica de redes semánticas 

naturales con adolescentes escolarizados donde las palabras definidoras fueron 

armas, drogas y muerte. Una vez realizado el análisis se obtienen seis campos 

semánticos: agentes, los afectados, las actividades, las consecuencias, los medios 

de instrumentación de la violencia y los recursos. En cuanto a los agentes, se habla 

de aquellos que ejercen y toman la violencia en sus manos, tales como: 

delincuentes, ladrones, asesinos para afectar a las víctimas o a las familias 

mediante actividades como el secuestro, la trata, el robo, asaltos o la 

comercialización de drogas que traen como consecuencia la violencia que genera 

en un inicio miedo, muerte, suicidio o incluso asesinatos. Algunos medios de 

instrumentación de la violencia que reportan son: armas, golpes, maltrato, gritos, 

abuso, agresión, amenazas e insultos. Y al referirse a los recursos que utilizan para 

ejercer la violencia mencionan que se requieren camionetas y dinero que les 

permitan acceder y cristalizar dicha violencia. 

El segundo artículo, Violencia obstétrica ejercida hacia madres parturientas y 

su doula desde la observación participante, escrito por María de la Luz Pérez 

Padilla y Cecilia Esquivel Martínez del Centro Universitario de los Lagos de la 

Universidad de Guadalajara tuvo como objetivo aproximarse a la violencia 

obstétrica, desde las experiencias del acompañamiento narrado por una doula a 

mujeres madres durante su trabajo de parto y desde sus propias narrativas. Es un 

estudio cualitativo utilizando la observación y la entrevista, cuyos datos 

generados fueron analizados siguiendo un sistema narrativo y utilizando el 

programa Atlas ti 9 para la categorización. Entre los principales resultados destaca 

las diversas formas de violencia que viven las mujeres y la doula durante un 

trabajo de parto, tanto en contextos públicos como privados; por ello es 

importante evidenciarlas en sus diferentes matices. Se presentan diez formas para 

reducir la violencia obstétrica. 

Violencia Laboral y Acoso Psicológico en Mujeres Profesionistas: análisis en 

profesoras investigadoras de México, es el tercer artículo y fue escrito por Karla 

María Urías-Aguirre y Cynthia Arely Montes García de la Universidad Autónoma 

de Sinaloa. El artículo tuvo el objetivo de analizar la presencia de violencia laboral 
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y acoso psicológico en los espacios de trabajo de mujeres profesionistas que se 

dedican a la docencia y la investigación en diferentes estados de la República 

Mexicana, distinguiendo, así también, el nivel de intensidad y quienes ocasionan 

los actos hostiles. La investigación fue de corte cuantitativo, utilizando el 

Inventario de Violencia y Acoso Psicológico en el Trabajo (IVAPT PANDO, 2006), 

validado en México. El artículo destaca que el 95.9% de las participantes reconoce, 

principalmente, la presencia de violencia psicológica en diferentes magnitudes, y 

teniendo como actores a los superiores y compañeros de trabajo. Las autoras 

concluyen que las mujeres ven limitada su completa integración al mercado 

laboral debido al acoso y violencia psicológica. 

En cuanto al artículo de Testimonios de violencia: resistencia de las mujeres 

migrantes en tránsito por el Noreste de México, escrito por Iris Rubi Monroy 

Velasco de la Universidad Autónoma de Coahuila y María Elena Rivera-Heredia 

de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Trata un tema global 

que por todos es conocido y por muchos estudiado pero que aún faltan más 

acciones al respecto y este es, la migración. El documento tiene por objetivo 

mostrar los testimonios de mujeres migrantes en tránsito a partir de las vivencias 

que han tenido en el viaje desde la salida de su país (Honduras) hasta la llegada 

a la Ciudad de Saltillo, Coahuila en el Noreste de México. Es un trabajo de corte 

cualitativo en donde se recolectaron los testimonios de mujeres hondureñas; en 

donde se resaltan las violencias de índole psicológico, social, obstétricas, 

delincuencial, sexual y física, así como las motivaciones que ellas tenían para 

migrar y que de alguna manera son las que les hacen perseverar dadas las 

anomalías por las que pasan en el tránsito a su destino final que son los Estados 

Unidos. 

Finalmente, se presenta una reseña que escribe el Dr. Rafael Molina Sandoval 

del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional de la 

Universidad Autónoma de Tlaxcala presenta la reseña del libro “Violencias en los 

adolescentes y los jóvenes: estudios psicosociales” el cual engloba los trabajos 

realizados por los integrantes de la Red en la fase cualitativa del proyecto 

colectivo sobre violencias en los y las jóvenes que fue mencionado anteriormente. 

Sabemos que las problemáticas sobre las Violencias en México son un tema 

sin resolver y basto en su haber. Los trabajos aquí presentados visibilizan algunas 

de las situaciones que se viven y evidencian la necesidad de seguir trabajando en 

este campo. Les invitamos a leer cada uno de los artículos de este número para 

profundizar en el tema en cuestión. 
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