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Miradas a la estadística sobre la violencia 
hacia la mujer en México

Elizabeth Gómez Rodríguez

Los derechos humanos de las mujeres y de 
las niñas son parte inalienable, integrante e 
indivisible de los derechos humanos univer-
sales.
   La plena participación en condiciones de 
igualdad de las mujeres en la vida políti-
ca, civil, económica, social y cultural en los 
planos nacional, regional e internacional y 
la erradicación de todas las formas de dis-
criminación basadas en el sexo son objetivos 
prioritarios de la comunidad internacional.
 (Declaración de Viena, párrafo 18, 1993, 
citado en Gobierno de la Ciudad de México, 
2024)

Introducción

La violencia se ha caracterizado como una afectación que padece el ser humano, 
que puede dañar a las personas y desde épocas antiguas se ha presentado. La 

violencia hacia la mujer ha prevalecido en muchos aspectos que han arrastrado 
afectaciones físicas y psicológicas. Por lo expuesto anteriormente se han buscado 
diferentes medios para identificar las causas y, principalmente, los orígenes de 
esta afectación social. Se han creado organizaciones internacionales y nacionales 
que han buscado la manera de estudiarla y de proponer soluciones.

Una de las organizaciones internacionales es la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) a través del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJER), que 
juntas promueven el derecho humano para un mejor vivir y convivir. En México 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es un organismo público 
que tiene como objetivo recabar y difundir información estadística y geográfica 
nacional sobre economía, recursos, población, territorio y economía (INEGI, s/f 
a); y algunas de las vertientes que estudia son la violencia que han padecido las 
mujeres alguna vez en su vida, violencia familiar, en pareja, escolar, económica y 
comunitaria (INEGI, 2023a).

Perspectiva teórica

La violencia se puede definir desde diferentes perspectivas y desde diferentes 
áreas, sin embargo, Sanmartín (2008) la define como “cualquier acción u omi-
sión intencional que daña o puede dañar a un individuo y que, en último extremo, 
perturba o restringe su capacidad para diseñar la vida en libertad” (p. 7). Tales 
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situaciones suelen provocar en la víctima sentimientos de impotencia e indefen-
ción (Sanmartin (2012). Existen diferentes tipos de violencia, algunas de ellas 
son “el maltrato físico, maltrato emocional, negligencia, abuso sexual, maltrato 
económico, vandalismo” (Cuervo, 2016, s/p); en algunos de los casos la violencia 
puede ocasionar la muerte de las víctimas (Secretaría de Bienestar, s/a), denomi-
nada como “feminicidio”.

La violencia es una privación de los derechos humanos que puede infringirse 
a nivel personal o colectivo. Existen diferentes tipos de violencias como física, 
psicológica y emocional, económica, sexual, de género, entre otras más. Puede ser 
aplicada a personas con diferentes rangos de edad, géneros o etnias, pero cuando 
es dirigida a hombres, mujeres o personas LGBTQI+1, por referirse a su masculi-
nidad o feminidad, se denomina violencia de género. 

Para el caso de la violencia hacia las mujeres, la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) menciona que:

La violencia contra las mujeres y las niñas se define como todo acto de vio-
lencia basado en el género que tenga o pueda tener como resultado un daño 
o sufrimiento físico, sexual o mental para la mujer, así como las amenazas 
de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 
producen en la vida pública como en la vida privada (Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), 2023, p. 1).

Desde los primeros años de existencia de la humanidad se presentaron algunos 
actos de violencia hacia la mujer, desde el momento en que se consideraba como 
“un ser inferior” que “solamente debería estar dedicada a tener y criar a sus hijos, 
así como de cuidar el hogar”. Actualmente la violencia contra la mujer no ha cam-
biado significativamente, se calcula que en el mundo 736 millones de mujeres, 
aproximadamente una de cada tres, han sido víctimas de violencia física o sexual 
por parte de sus parejas, de igual manera, se registra que en el año 2021 alrededor 
de 45,000 niñas y mujeres de todo el mundo murieron en manos de sus parejas o 
de otro miembro familiar como padres, madres, tíos o hermanos (ONU Mujeres, 
2024); para el año 2022 se registraron 48,800 con un incremento de 3,300 más 
que el año anterior; por lo tanto, se puede deducir que más de cinco niñas o muje-
res son asesinadas cada hora por un miembro familiar (ONU, 2024a).

Aunado a lo anterior, la violencia que reciben las mujeres no solamente tiene 
origen en el núcleo familiar, sino que pueden ser víctimas desde otros escenarios 
en donde ellas se desenvuelven. Dentro del ámbito educativo o político, en déca-
das anteriores las mujeres difícilmente estudiaban o participaban en la política; 
algunas de las evidencias al respecto es que el primer registro de una mujer gra-
duada en el mundo fue el de Elena Lucrezia Cornaro Piscopia (1646-1684) de la 
Universidad de Padua en 1678 (Museo Internacional del Estudiante, s/f) y, por 
otro lado, en México la primera mujer registrada como votante fue hasta 1955, 
según el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJER) (s/f).

1 Por las iniciales de las palabras lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer y más.
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Otro escenario en donde las mujeres padecen de violencia en el contexto so-
cial que tiene orígenes más complejos es el caso de mujeres que se encuentran 
dentro de una guerra, como la de Gaza, en dónde han fallecido 10 mil mujeres, 
entre ellas alrededor de 6 mil madres, dejando a 19 mil niñas y niños huérfanos, 
quedando más de 1 millón de mujeres y niñas sin alimento ni agua potable, agre-
gando el poco acceso a la atención médica con la que cuentan, limitando su dere-
cho humano a la salud, porque cada día 180 mujeres daban a luz, pero la mayoría 
de ellas sin artículos de primera necesidad en dónde como lo afirma Sima Bahous 
(Directiva ejecutiva de la ONU) “Las mujeres siguen pagando el precio de las gue-
rras de los hombres” (ONU Mujeres, 2023).

Para estudiar a la violencia existen varias instituciones internacionales y na-
cionales, dentro de las internacionales se puede encontrar la Organización de los 
Derechos Humanos (ONU) que promueve y defiende los derechos de la mujer en 
sus artículos del 1 al 62, declarados en la Asamblea General de 1993. Para julio 
del 2010 la ONU creó ONU Mujeres para promover la igualdad de género y su 
empoderamiento a través de políticas públicas y movimientos ciudadanos (ONU 
Mujeres, 2023).

El INEGI es un organismo institucional y autónomo de México creado en 
1983, dedicado a realizar encuestas y estadísticas de la población mexicana, que 
pone a disposición sus resultados a través de su plataforma (INEGI, 2023b). Den-
tro del INEGI existe una base de datos llamada Sistema Integrado de Estadísticas 
sobre Violencia contra las Mujeres (SIESVIM), disponible desde noviembre del 
2017 a través de su página web https://sc.inegi.org.mx/SIESVIM1/paginas/ini-
cio.jsf, que tiene como objetivo poner a disposición la información relacionada 
con la violencia ejercida en contra de mujeres, sus fuentes de información son 
encuestas, registros administrativos y censos (SIESVIM, 2023).

Dicha información se muestra a través de cinco módulos temáticos3 con 
322 indicadores y se presenta por rangos de edad a partir de los 15 años4 y los 
datos se recopilan a través de encuestas cada cinco años (SIESVIM, 2023). 
Esta investigación es un análisis descriptivo desde enfoques estadísticos de 
esas bases de datos que tiene SIESVIM sobre mujeres mexicanas que reporta-
ron ser violentadas en algún momento de su vida y desde diferentes ámbitos, 
por ejemplo: violencia en pareja, dentro del núcleo familiar, escolar, laboral y 

2 La ONU declara 6 artículos para la integridad de los derechos humanos, pero en específico 
dirigidos hacia la mujer, que promueven la erradicación de actos de violencia como los físi-
cos, sexuales, económicos, mal tratos, mutilaciones, intimidación, entre otros más que pue-
den provenir de diferentes fuentes como de la propia familia o de la comunidad en general 
(ONU, 2024b).
3 Los cinco módulos son: Situación de la violencia contra las mujeres, Daños y consecuencias, 
Acciones institucionales, Seguridad pública y justicia y Contexto sociocultural, demográfico 
y económico (INEGI, s/f b).
4 Los rangos de edad que se manejan según la SIESVIM (2023) son de 15-17 años, 18-19, 20-
24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60 a más años.
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comunitario. Los periodos que se estudiaron en este trabajo fueron del 2006, 
2011, 2016 y 2021.

Hipótesis y objetivos

La hipótesis de este trabajo es que, a mayor rango de edad es menor el grado 
de violencia hacia las mujeres mexicanas que son mayores de 15 años, según las 
encuestas en los periodos de años del 2006-2021 a partir de los datos de la SIES-
VIM, lo que permite explorar el grado de violencia en el país mexicano en los 
ámbitos de violencia.

El objetivo general es conocer el nivel de violencia contra la mujer mexicana 
por rango de edad a partir de los 15 años en los ámbitos familiares, de escuela, 
laboral y comunitaria de las bases de datos de la SIESVIM. Los objetivos especí-
ficos son:

• Analizar la violencia por rangos de edad en mujeres mexicanas.
• Analizar la violencia que padecen mujeres según su situación conyugal.
• Estudiar el nivel de violencia en el ámbito familiar en mujeres mayores de 

15 años por rango de edad.
• Examinar la violencia de mujeres de 15 años y más que han asistido alguna 

vez a la escuela por grupos de edad.
• Comparar la violencia laboral en mujeres mexicanas mayores de 15 años 

por grupos de edad.
• Indagar en la prevalencia de violencia en el ámbito comunitario de mujeres 

mexicanas mayores de 15 años.

Metodología

La metodología que se maneja es a través del análisis descriptivo que se considera 
como una herramienta teórico-metodológica que puede ser aplicada a distintos 
campos disciplinares (Lahitte, 1981ª; 1981b; 1980a, citado en Sánchez, Lahitte, 
Tujague, 2010). El análisis descriptivo cuenta con varios procesos que incluyen 
los referentes (hechos), los datos (rasgos distintivos), el análisis descriptivo y la 
interpretación, para así llevar a cabo la investigación como una secuencia desde 
una base de conocimientos y referencias (Sánchez, 2010).

Aunado a lo anterior, para esta investigación se realiza el análisis de estadís-
tica descriptiva a partir de las bases de datos de la SIESVIM que está orientada 
a la violencia ejercida a mujeres mexicanas mayores de 15 años. Para entender 
la estadística descriptiva se define como una rama de la estadística que apoya en 
plasmar los datos de forma puntual, clara y sencilla a través de diferentes medios 
como tablas, figuras, cuadros o gráficos (Rendón-Macías, Villasís-Keeve, Miran-
da-Novales, 2016).
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Interpretaciones y análisis

Según las estadísticas del INEGI (s/f c), la población total por entidad federativa 
y grupo quinquenal de mujeres y niñas por rangos de edad, en los años censales 
de 1990 a 2020, muestra un total de mujeres y niñas de 175,035,374; en primer 
lugar, se encuentra el rango de 0 a 14 años con más de 47 mil; después, de 15-19 
años con 15.9 mil y de 20-24 años con 15.04 mil (Anexo 1). Para analizar la vio-
lencia hacia mujeres mexicanas en esta investigación veremos que el INEGI, a 
través del SIESVIM, recaba información cada cinco años por rangos de edad que 
pueden apoyar en dimensionar su grado y sus orígenes. En esta investigación los 
años que se consideran en la investigación son del 2006, 2011, 2016 y 2021 y se 
plasman por grupo de edad (Anexo 2). 

El promedio de la violencia contra mujeres de 15 años y más es de 0.667, la 
prevalencia de violencia total contra las mujeres de 15 años y más a lo largo de 
su vida; por grupo de edad se encuentra que el máximo nivel de violencia se pre-
senta en el rango de edad de 30-34 años de edad, como se observa en la Gráfica 1. 
Esta población se encuentra en cuarto lugar según la población registrada entre 
el 2005 y 2020, con una población acumulada de 13,525,845. El año con menor 
índice de violencia en mujeres mayores de 15 años es en 2011, con 62.7%; para el 
2021 aumentó a 71.2%, con una diferencia de 8.5%. Los años que tienen prome-
dios similares son el 2016 y 2006, con 66.4% y 66.7%, respectivamente.

Gráfica 1. Violencia contra las mujeres de 15 años y más a lo largo 
de su vida por grupos de edad, 2006-2021

Fuente: SIESVIM, 2023.

La Gráfica 2 muestra la violencia en mujeres mayores de 15 años, con base 
a su situación conyugal del 2006 al 2021. Existe una gran diferencia porcentual 
entre las separadas y divorciadas (16.6%), con respecto a las unidas o casadas 
(57.7%), con una diferencia de 41.1%. El porcentaje que corresponde a mujeres 
solteras es de 25.8%, dicho rango se encuentra entre las que tienen una relación 
en pareja y las solteras, indicando mayor índice en aquellas mujeres que están 
dentro de una relación; por otro lado, el porcentaje por periodo de tiempo se 
mantiene en 0.3 con diferencias mínimas, por lo tanto, denota que no se han 
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hecho modificaciones dentro del contexto familiar para que pueda variar a favor 
estos porcentajes.

Gráfica 2. Violencia en mujeres mayores de 15 años en base a su situación 
conyugal por periodo de tiempo

Fuente: SIESVIM, 2023.

La prevalencia de violencia en el ámbito familiar, según la Gráfica 3, plasma 
que hay mayor porcentaje en mujeres jóvenes con rangos de edad entre los 15 a 
17 años con 21%, siguiendo el rango de 18 y 19 años, por lo tanto, se puede notar 
que las mujeres que viven mayor violencia están dentro del seno familiar y son 
aquéllas de edades tempranas.

Gráfica 3. Prevalencia de violencia en el ámbito familiar, entre las mujeres de 
15 años y más por grupos de edad 2006, 2016 y 2021

Fuente: SIESVIM, 2023.

En el caso de mujeres que han asistido alguna vez a la escuela por grupos de 
edad (Gráfico 4), en el periodo de 2006-2021 se muestra que las mujeres que han 
acudido a alguna institución educativa entre las edades de 15 a 54 años, más del 
90% han presentado algún tipo de violencia, sin embargo, quienes han padecido 
más esta situación son mujeres que oscilan entre las edades de 20 a 24 años con 
98.5%, que según las edades aproximadas para cursar los niveles académicos en 
México son aquéllas que están cursando el nivel de licenciatura, en contraste al 
menor porcentaje que se presenta en mujeres de 60 años o más años con 73.2%, 
que sigue siendo un porcentaje alto.
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Gráfica 4. Prevalencia de mujeres de 15 años y más que han asistido alguna 
vez a la escuela por grupos de edad 2006-2021

Fuente: SIESVIM, 2023.

Referente a la participación económica de las mujeres de 15 años y más, por 
grupos de edad 2006-2021, se revela que el año con menor porcentaje fue el 2006 
con 41.5%, mientras que en el 2021 tiene 48.2%, incrementó 6.7% en compara-
ción de estos dos periodos; quienes han sufrido de mayor porcentaje de violencia 
son las mujeres en edad laboral que cubre entre los 25 y 54 años de edad, con una 
variación de 2 o 3% entre cada rango de edad (Gráfico 5).

Gráfica 5. Participación económica de las mujeres de 15 años y más por 
grupos de edad 2006-2021 

Fuente: SIESVIM, 2023.

Finalmente, en el Gráfico 6 la violencia que se ha presentado a lo largo de su 
vida en el ámbito comunitario hacia mujeres de 15 años y más, marca que el ran-
go de edad con más porcentaje fueron las mujeres de 18 a 24 años, sin embargo, 
conforme avanzan los rangos de edad va disminuyendo un promedio del 3% de 
los rengos de 25 a 59 años.
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Gráfica 6. Violencia en el ámbito comunitario entre las mujeres de 
15 años y más a lo largo de su vida, 2021 

Fuente: SIESVIM, 2023.

Conclusiones

La violencia hacia mujeres es una afectación que se padece y que puede causar 
daños físicos y psicológicos. Existen diferentes fuentes de violencia hacia la mu-
jer, entre ellas el seno familiar, incluyendo la pareja, así como la escolar o la co-
munitaria. La prevalencia de violencia total en contra de mujeres desde el 2006 
al 2021 es más intensa en el rango de edad de 30-39 años, pero conforme se va 
avanzando, el rango de edad va disminuyendo, tomando en cuenta que el análisis 
por año muestra que en el año que se presentó un mayor porcentaje de violencia 
fue en el 2021 con 71.2%.

La situación conyugal sí influye en el nivel de violencia que una mujer mexica-
na puede tener, así lo muestran las estadísticas analizadas; las mujeres unidas o 
casadas tienen 5.7%, pero, aunque se divorcien, el 16.6% padece de violencia; las 
mujeres solteras no son exentas, ya que, el 25.8% lo padecen. Por cada periodo de 
año (2006, 2011, 2016 y 2021) se mantiene el 33.3% de violencia.

En el ámbito familiar las mujeres que presentan mayor porcentaje de violen-
cia son las que se encuentran entre 15 y 17 años, pero va disminuyendo hasta lle-
gar a 9.5% en mujeres con 60 años y más. El año que presentó mayor porcentaje 
de violencia fue en el 2006, con 16.1%, para 2011 disminuyó a 10.8% y en 2021 
aumentó a 12.4%.

Es alarmante el porcentaje de violencia que hay en mujeres que han asistido 
alguna vez a la escuela, debido a que de los 15 a los 54 no baja del 90%. El rango 
de edad que presentó mayor porcentaje es el de 20 a 24 años, con 98.5%, por 
lo tanto, se presentó en el nivel académico de licenciatura; probablemente estos 
porcentajes son consecuencia del reconocimiento de la violencia. El año que más 
violencia tuvo en este sentido fue en 2021, con 96%, lo que indica que conforme 
pasa el tiempo va incrementando porque en 2006 había 90.8%.

Referente a la participación económica de la mujer, el mayor índice de vio-
lencia se presentó en el rango de edad de 35 a 44 años. Aunado a ello, el año que 
más presentó violencia fue el 2021 con 48.2%. En este mismo año en el ámbito 
comunitario el registro de padecimiento en violencia hacia la mujer plasma que el 
mayor porcentaje se presenta en el rango de edad de 18 a 19 años de edad.
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La violencia permanece y en algunos casos va incrementando conforme el 
tiempo va avanzando. Los rangos de edad más vulnerables son entre 15 y 44 años, 
disminuyendo en cada uno de los ámbitos o de las circunstancias conforme va 
avanzando la edad, es por ello que la hipótesis planteada en esta investigación: 
que a mayor rango de edad es menor el grado de violencia hacia las mujeres mexi-
canas mayores de 15 años encuestadas en el periodo de años del 2006-2021, es 
comprobada.

Tabla 1. Rangos de edad vulnerables de acuerdo al ámbito o circunstancia
Ámbito o circunstancia 

de violencia
Rango de edad 

vulnerable
Violencia según edad

Violencia total 30-39 años baja-alto(30-34 años)-baja
Ámbito familiar 15-17 años alto (15-17 años) luego-baja

Violencia escolar 18-24 años se mantiene- sube un poco 
(20-24 años)-baja

Violencia económica 25-44 años baja-alto (35-44)-baja
Violencia comunitaria 18-24 años alta (18-19)-baja

Fuente: SIESVIM, 2023.

Se puede concluir que las mujeres de edades jóvenes y maduras han sufrido 
más violencia y son aquéllas entre los 15 y 44 años de edad. Es importante edu-
car y concientizar a este rango de edad en identificar la violencia y erradicarla, 
que identifiquen cuáles son sus derechos humanos y a dónde se pueden dirigir 
en casos de padecer violencia, todo ello a través de la educación. Muchas de es-
tas mujeres se encuentran en edad fértil y son madres de pequeñas y pequeños. 
Dichas mujeres pueden hacer la diferencia en la crianza de sus hijos e hijas para 
tratar de erradicar la violencia y, más aún, educando a niñas y adolescentes con 
una población del 27% con edades entre 0 y 14 años.

Algunas instituciones que apoyan contra la violencia a la mujer son: el Centro 
de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVI), el Centro de Atención a Riesgos 
Victimales y Adicciones (CARIVA), el Centro de Investigación Victimológica y de 
Apoyo Operativo (CIVA) y los Centros de Justicia para las Mujeres.

La hipótesis se comprueba parcialmente, pues dicha hipótesis plantea a ma-
yor rango de edad es menor el grado de violencia hacia las mujeres mexicanas que 
son mayores de 15 años, pero la investigación muestra que el nivel de violencia 
varía de acuerdo al contexto, sin embargo, en donde sí es comprobable es en el 
contexto familiar y comunitario, que desciende conforme avanza la edad de la 
mujer, mientras que en las demás vertientes como pareja, escolar y económica, 
aumenta entre las edades de 18 a 44 años de edad, lo que demuestra que hay mu-
cho trabajo por hacer.
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Anexos

Anexo 1. Población total por entidad federativa y grupo 
quinquenal de edad según sexo, serie de años censales 

de 1990 a 2020, consultado en 2024

Entidad 
federativa

Grupo 
quinquenal 

de edad

2005 2010 2020

Mujeres Mujeres Mujeres Total 
acumulado

Estados 
Unidos 
Mexicanos

Total 53013433 57481307 64540634 175.035.374

0 a 4 años 5010330 5181379 4969883 15.161.592

5 a 9 años 5172611 5443362 5311288 15.927.261

10 a 14 años 5406213 5392324 5389280 16.187.817

15 a 19 años 5113115 5505991 5344540 15.963.646

20 a 24 años 4711189 5079067 5256211 15.046.467

25 a 29 años 4297634 4582202 5131597 14.011.433

30 a 34 años 4187977 4444767 4893101 13.525.845

35 a 39 años 3741154 4328249 4688746 12.758.149

40 a 44 años 3145719 3658904 4441282 11.245.905

45 a 49 años 2627106 3104366 4130069 9.861.541

50 a 54 años 2130930 2661840 3705369 8.498.139

55 a 59 años 1619090 2025828 3002982 6.647.900

60 a 64 años 1378688 1639799 2563200 5.581.687

65 a 69 años 1035477 1221992 1938227 4.195.696

70 a 74 años 793414 1000041 1413848 3.207.303

75 a 79 años 557475 665794 966684 2.189.953

80 a 84 años 360660 443659 651552 1.455.871

85 a 89 años 194537 256703 375894 827.134

90 a 94 años 77934 96794 159448 334.176

95 a 99 años 36706 39812 58590 135.108

100 años y más 10953 11247 11651 33.851

No especificado 1404521 697187 137192 2.238.900
Fuente: INEGI, https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?px=Poblacion_01&b-
d=Poblacion
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Anexo 2. Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia 
contra las Mujeres (SIESVIM) de los periodos 2006-2021, 

consultado en 2023

En las siguientes tablas se calculó el promedio por grupo de edad la violencia en 
diferentes situaciones en donde la mujer está expuesta, según lo plantea el SIES-
VIM en los periodos del 2006 al 2021 del INEGI consultado en el año 2023. Los 
rubros que se analizan son: situación general, violencia en pareja, violencia en la 
familia, violencia escolar, violencia laboral, violencia en la comunidad, violencia 
en grupos vulnerables, muertes violentas, violencia obstétrica.

Fuente: SIESVIM de los periodos 2006-2021, 2023.

Fuente: SIESVIM de los periodos 2006-2021, 2023.

Fuente: SIESVIM de los periodos 2006-2021, 2023.
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Fuente: SIESVIM de los periodos 2006-2021, 2023.

Fuente: SIESVIM de los periodos 2006-2021, 2023.

Fuente: SIESVIM de los periodos 2006-2021, 2023.

Fuente: SIESVIM de los periodos 2006-2021, 2023.

Fuente: SIESVIM de los periodos 2006-2021, 2023.
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Fuente: SIESVIM de los periodos 2006-2021, 2023.

Prevalencia de violencia durante la infancia, contra las mujeres de 15 años y más, 
por grupos de edades, 2016 y 2021

Fuente: SIESVIM de los periodos 2006-2021, 2023.

Defunciones por causas accidentales y violentas según sexo, 2002- 2022

Fuente: SIESVIM de los periodos 2006-2021, 2023.
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Prevalencia de maltrato obstétrico contra las mujeres de 15 a 49 años cuyo último parto/
cesárea ocurrió en los últimos 5 años, por grupos de edad, 2016 y 2021

Fuente: SIESVIM de los periodos 2006-2021, 2023.
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Modernidad, Desarrollo y Región

En Estudios sobre mujeres y perspectiva 
de género: violencias, política, medios 

de comunicación y masculinidades, vive la 
misión lagardiana al ofrecer, en su mayoría, 
investigaciones hechas por mujeres y sobre 
mujeres, incluso va más allá porque en este 
libro también se reflexiona sobre la condición 
masculina. Las y los estudiosos incluidos aquí 
esbozan las reinvenciones de los cautiverios 
lagardianos en la sociedad actual, mediados 
y/o interferidos por los nuevos contextos; 
aún hay presas a las que las acompañan 
hijos e hijas, madreesposas que también 
son activistas o políticas, asesinas con una 
mente rota debido a la violencia intrafamiliar, 
mujeres narcotraficantes, etcétera; todas 
ellas se reformulan constantemente desde 
la resistencia, sorteando vendavales para 
sobrevivir en una cultura patriarcal y 
heteronormativa.
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