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Resumen: En el presente artículo se expone una descripción y
análisis de las tendencias de la violencia hacia las mujeres en
Chihuahua entre los años 2003 y 2021, tomando los datos de
la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los
Hogares (Endireh) de los años 2003, 2006, 2011, 2016 y 2021.
Los ámbitos elegidos para este análisis fueron la pareja, la escuela
y el trabajo. Se observaron algunos aumentos, permanencias y
reducciones del problema. A partir de los resultados se hacen
recomendaciones para los futuros estudios sobre el tema y las
políticas públicas de atención.

Palabras clave: violencia, mujeres, tendencias, Chihuahua,
Endireh.

Abstract: is article presents a description and analysis of the
trends of violence against women in Chihuahua between 2003
and 2021, employing data from the National Survey of the
Dynamics of Household Relationships (Endireh by its acronym
in Spanish) for the years 2003, 2006, 2011, 2016 and 2021.
e areas chosen for this analysis were intimate partner, school,
and workplace. Certain increases and reductions of the problem
were observed over time in these areas. Based on the results,
recommendations are made for future studies on the topic and
public policies to address violence against women.

Keywords: violence, women, trends, Chihuahua, Endireh.

Introducción

La violencia hacia las mujeres es uno de los elementos que ha marcado el
transcurrir de la vida cotidiana en México y el mundo a lo largo de su historia. Sin
embargo, fue hasta la segunda mitad del siglo XX cuando el problema se discute
públicamente a nivel internacional. En este sentido, en 1993 la Asamblea General
de las Naciones Unidas declara que esta manifestación de la violencia constituye
un atentado a los derechos humanos y las libertades fundamentales, a la vez de
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ser un obstáculo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz (Organización
de las Naciones Unidas [ONU], 1993). Este organismo expresa que la violencia
hacia las mujeres incluye actos de agresión física, sexual y psicológica, perpetrados
en la familia, la comunidad, en instituciones y por el Estado (ONU, 1993). En
México, un punto de consolidación de este reconocimiento es la promulgación
en 2007 de la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia (LGAMVLV), el cual es un marco de acción para prevenir y atender el
problema en sus múltiples manifestaciones.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) plantea que
la violencia hacia las mujeres es un problema de salud pública que conlleva
diversas consecuencias para la víctima y la sociedad (García-Moreno et al.,
2013). Por ejemplo, la violencia de pareja trae aparejados mayores riesgos de
padecer enfermedades de transmisión sexual, uso de alcohol, depresión, ansiedad
y suicidio en las mujeres, además de una serie de costos para los sistemas de salud
y la sociedad en su conjunto (Chrisler y Ferguson, 2006; García-Moreno et al.,
2013). En tanto, la violencia escolar tiene secuelas en la salud mental, problemas
psicosociales y uso de drogas en infantes y adolescentes (Moore et al., 2017).
Por su parte, la violencia en el contexto laboral provoca problemas tales como
ausentismo, rotación y calidad en el desempeño laboral (Høgh et al., 2021).

Sin embargo, a pesar de este reconocimiento público, la violencia hacia las
mujeres persiste en el mundo y está lejos de erradicarse. Esto es especialmente
cierto para el estado de Chihuahua, el cual se ha destacado durante las últimas
décadas por tener un problema grave de asesinatos de mujeres y omisiones de las
instancias del Estado en las actuaciones respectivas, pero también ha mostrado
una prevalencia considerable de otras expresiones de violencia hacia las mujeres
durante las dos últimas décadas (Instituto Nacional de Estadística y Geografía
[INEGI], 2004, 2008, 2013, 2017, 2022a).

Ahora bien, frente a esta situación las políticas de atención y prevención
de la violencia requieren partir de diagnósticos objetivos y constantemente
actualizados del problema, de tal manera de conocer con relativa precisión
su gravedad y manifestaciones. Las encuestas de victimización son un medio
que, realizado adecuadamente y reconociendo sus limitaciones, pueden dar un
panorama bastante completo sobre los avances y áreas de mejora en la reducción
de la violencia, en los niveles internacional, nacional y local.

Las políticas públicas basadas en evidencia científica

Como ya fue señalado, es necesario que las políticas que atienden la violencia
deben partir de diagnósticos sistemáticos sobre el problema. En estos se abordan,
entre otros aspectos, la naturaleza del problema en cuestión, su magnitud,
gravedad, y los factores que le dan forma y condicionan (Aguilar-Idañez y Ander-
Egg, 2001). Por lo tanto, los diagnósticos basados en la investigación científica
convendrían ser un insumo necesario y habitual en la construcción de las
acciones públicas correspondientes. Al respecto, se ha dicho que es cada vez más
complicado justificar la omisión de los hallazgos ofrecidos por la investigación
científica y que son esenciales para una mayor eficacia de las intervenciones
públicas (Jaime y Avila, 2017).
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Los retos de los gobiernos para reducir o eliminar la violencia contra la mujer
están en el establecer criterios para implementar políticas públicas basadas en
evidencia científica, para lo cual se requiere de generar revisiones sistemáticas
que permitan delimitar líneas de acciones que generen impacto real. Las
Políticas Públicas Basadas en Evidencia (PPBE) se centran en la búsqueda de la
información generada científicamente, lo que implica que es de “mayor calidad
para el diseño, toma de decisiones, implementación y evaluación de las políticas
públicas, con la aspiración de lograr una mayor eficiencia y efectividad” (Chaverri
y Argueadas, 2020, p. 50).

En relación con lo anterior, este artículo de investigación busca ser un insumo
para la toma de decisiones mediante las PPBE. Para ello, y como se detallará
en la sección metodológica, se tomaron los datos de la Encuesta Nacional de
la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) de los años 2003,
2006, 2011, 2016 y 2021 para establecer los avances y retrocesos que tiene la
situación de violencia hacia las mujeres en Chihuahua en tres escenarios de la
vida cotidiana. De manera comparativa se muestran las áreas de oportunidad para
generar nuevas políticas públicas y reflexionar sobre las existentes.

Se busca que en los gobiernos, en especial los de Chihuahua, se tomen
decisiones racionales y estratégicas alejadas de ideas de sentido común o que estén
basadas en criterios políticos o ideológicos. De acuerdo con Sutcliffe y Court, las
PPBE son

un discurso o conjunto de métodos que aportan información al proceso de políticas
con un enfoque más racional, riguroso y sistemático. El objetivo de las PPBE se basa
en la premisa de que las decisiones políticas deben estar mejor informadas a partir de
la evidencia disponible (2006, p. 2).

La presente investigación da elementos estructurales para la planeación de las
políticas con base en análisis estadísticos, lo que permitiría acercarnos de una
manera más objetiva a la realidad. De acuerdo con Baque et al., (2020) el uso
adecuado de la información estadística en las dependencias de gobierno mejora la
calidad de la atención, organización y servicio, lo que genera nuevas capacidades,
habilidades y destrezas en los funcionarios.

Violencia de género

En países como México los niveles de violencia en contra de la mujer son altos,
lo que es posible apreciar en los recientes datos del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública [SESNSP], (2023). Estos muestran que
durante 2022 hubo 954 feminicidios, 2801 mujeres víctimas de homicidio doloso
y al menos 339 451 pidieron auxilio a las autoridades a la línea telefónica de
emergencia. Dicho problema social se presenta en todo el mundo; sin embargo,
se agudiza en países como México.

Las causas y determinantes de la violencia hacia las mujeres son complejas
y multifacéticas, existiendo factores de naturaleza individual, situacional y
sociocultural que la provocan (Heise, 1998). Por ello, este trabajo se instala en
una perspectiva de género, lo que implica el reconocimiento de las estructuras
históricas que legitiman la violencia hacia las mujeres, a partir de instituciones
imaginarias que reproducen “normas, mitos y valores hegemónicos hasta los
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espacios de interacción entre mujeres y hombres que incorporan y personifican
esas desigualdades mediante la socialización temprana en la familia, y más tarde
en la escuela y otros ámbitos sociales” (Cazares-Palacios et al., 2022, p. 3). Es
necesaria la categoría de género para entender la violencia hacia las mujeres en los
distintos contextos donde se manifiesta debido a que da cuenta de los elementos
estructurales que la provocan.

Según el Economic and Social Council (1992, citado en Castro, 2016), la
violencia de género es aquella ejercida contra las mujeres por su condición
de mujeres y engloba todo aquello dirigido a perpetuar su control o imponer
su sometimiento, constituyendo una expresión radical de la desigualdad y la
opresión de género. Su explicación yace en los mecanismos sociales que hacen
de la diferencia sexual la base de la subordinación de las mujeres. Los tipos de
violencia de género son variados e incluyen, entre otras prácticas, el acoso sexual
en el empleo, la violencia por la pareja y el feminicidio (Castro, 2016).

La violencia de género es ejercida a partir de un poder sexualizado que se
funda en una jerarquía edificada cultural y socialmente sobre las diferencias de los
sexos, la cual concede una hegemonía a los hombres sobre las mujeres, enmarcado
con normas y valores hegemónicos patriarcales (Saucedo, 2011). De acuerdo
con Lamas (1996), la violencia de género conduce a un empleo de poder entre
hombres y mujeres en relación con el acceso, uso, control y distribución de los
recursos de tipo material, social y simbólico. Estas diferencias de poder colocan
en desventaja a las mujeres, de tal manera que la violencia y la discriminación
la experimentan hombres y mujeres, pero por la influencia de las estructuras
patriarcales existentes, las segundas son las principales víctimas.

Las fuentes que informan sobre la naturaleza y magnitud de la
violencia hacia las mujeres

En el tema de la violencia hacia las mujeres, a nivel internacional se ha
sugerido que, entre las medidas para atender el problema, se debería trabajar
en la generación de datos confiables sobre su prevalencia y que se dirijan
al entendimiento del fenómeno (García-Moreno et al. 2015). En México, lo
anterior se ha incorporado en la LGAMVLV, en donde se contempla un
programa para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres, que incluye acciones de investigación y la elaboración de diagnósticos
estadísticos.

La producción de la información estadística sobre la violencia es una
tarea compleja y multifacética. En este sentido, hay dos tipos principales
de información recabada sobre el tema: aquella proveniente de registros
administrativos y la producida por encuestas (Walby et al. 2017). Los registros
administrativos incluyen los datos recabados por los servicios públicos dirigidos
a víctimas y perpetradores. Algunos de esos servicios públicos tratan de mitigar
los daños de la violencia (por ejemplo, los servicios ofrecidos en el sistema
de salud), mientras que otros tratan los abusos en sí, como el sistema de
administración de justicia; todo lo anterior afecta la forma de los datos recabados.
En tanto, las encuestas generan datos por medio de la aplicación a muestras
considerables de participantes seleccionados aleatoriamente de instrumentos que
contienen reactivos ante los cuales los respondientes emiten una respuesta o
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posicionamiento. Los estudios con encuestas producen información sobre la
escala del problema y sus cambios en el tiempo; además, con ellos se desarrollan
teorías para conocer las causas y consecuencias de la violencia (Walby et al. 2017).

En ambos casos, México posee datos y estadísticas abundantes sobre el tema,
aunque se encuentran dispersos y las diversas fuentes muestran inconsistencias
entre sí (Casique, 2017). En relación con esto, la producción de registros
administrativos y encuestas tiene una serie de retos y limitaciones. De tal forma,
los registros administrativos dependen de que la persona víctima de violencia
recurra a sus servicios, dejando fuera a quienes no solicitan ayuda, mientras que
las encuestas suelen ser caras y enfrentarse a dilemas éticos por abordar temas que
pueden ser sensibles a quienes colaboran con ellas.

En México han existido varios estudios de encuesta que tratan de conocer
la extensión de la violencia hacia las mujeres (Castro y Casique, 2009), pero el
que tal vez ha tenido más alcance en tiempo y cobertura es la Endireh, proyecto
realizado por el INEGI por primera vez en el año 2003. Comenzó a efectuarse
con muestras representativas de mujeres de 15 años y más de once estados, entre
ellos Chihuahua, para continuar en 2006, 2011, 2016 y 2021 con muestras
representativas a nivel nacional. Asimismo, en la primera edición se estudió la
violencia ocurrida en la pareja y la familia para posteriormente ir incorporando
la victimización en otras esferas de la vida cotidiana, tales como la escuela y el
mundo laboral.

Entre las ventajas de esta fuente de información está el que aporta datos
relativamente precisos sobre las situaciones de agresión hacia las mujeres en
varios contextos de la vida cotidiana con muestras nacionales representativas de
mujeres. En adición a esto, en los cuestionarios se abordan variables de corte
demográfico, económico y contextual de la participante y su familia, por lo que se
estudian las interrelaciones de esos factores con los abusos. No obstante, también
se han señalado problemas en la generación de información de proyectos como
la Endireh, tales como la dificultad de comparar datos de un periodo con otro
debido a los cambios en la metodología que ha experimentado, así como las
dificultades de corte ético que entraña el abordar la experiencia de violencia
en ambientes carentes de programas de apoyo a las víctimas (Casique, 2017).
Entonces, si se aprovecha la información derivada de las encuestas en conjunto
con la de los registros administrativos, reconociendo las limitaciones y alcances
de ambas fuentes, se conoce de forma integral el panorama de la situación, lo
que permite diseñar acciones consistentes con su naturaleza y magnitud y, por lo
tanto, más efectivas.

La violencia hacia las mujeres a nivel internacional, México y
Chihuahua

Como un producto de las desigualdades estructurales de género, en los distintos
ámbitos de la vida cotidiana las mujeres se enfrentan a diferentes violencias, como
lo son el hostigamiento, la violencia física y el abuso sexual. Al respecto, y como
se abordará a continuación, existe una amplia documentación que muestra el
alcance de la violencia en varios de dichos ámbitos. Por ser el foco de interés en
este trabajo, en la presente sección se expondrá la evidencia más actual disponible
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a nivel internacional, nacional y local sobre la extensión de la victimización de las
mujeres en las relaciones de pareja, la escuela y el trabajo.

En cuanto a las agresiones ocurridas en la pareja, la OMS (2021) compiló y
revisó los estudios de prevalencia de violencia realizados entre 2000 y 2018 en
159 países para estimar que 27% de las mujeres de 15 a 49 años alguna vez casadas
o unidas ha experimentado violencia física o sexual de una pareja por lo menos
una vez en la vida y 13% durante el último año. Esos porcentajes son de 25%
y 8%, respectivamente, para los países con información disponible de América
Latina y el Caribe. En el caso de México, la información más reciente indica que
en la pareja, a nivel nacional 39.9% de las mujeres de 15 años y más han vivido
abusos a lo largo de la última relación de pareja y 20.7% en los últimos doce meses
(INEGI, 2022a). Por tipos de violencia, se tiene que la violencia psicológica es la
más frecuente, alcanzando porcentajes de victimización en la última relación del
orden de 35.4%, seguida de la física (16.8%) y la sexual (6.9%). En tanto, en 2021,
el estado de Chihuahua se ubicó debajo de la tendencia nacional al presentar
porcentajes de mujeres victimizadas de 36.5% en la actual o última relación de
pareja y de 19.1% durante el año previo (INEGI, 2022a).

A diferencia de la violencia en las relaciones de pareja, los abusos cometidos
en otros contextos cotidianos han sido menos documentados y sistematizados,
aunque hay estudios que demuestran su magnitud en varios países, entre ellos
México. Dichas investigaciones han mostrado evidencia según la cual la violencia
hacia las mujeres en los espacios laborales y escolares toma matices particulares,
como el acoso y hostigamiento sexual y la discriminación por embarazo. Con
respecto a la extensión de violencia ocurrida en el lugar de trabajo, en los países
de la Unión Europea un reporte documentó que en las mujeres la victimización
está entre el 1% y 21% de las trabajadoras en los doce meses previos a la encuesta
(Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 2011). En Estados
Unidos la prevalencia de agresiones de diversos tipos en los espacios laborales
durante el último año fue de 8.3 por cada 1000 mujeres que trabajan (Bureau
of Justice Statistics, 2022). En este mismo país se ha estimado que 5.6% de las
mujeres han sido víctimas de alguna forma de violencia sexual en el trabajo (Basile
et al., 2020).

En Iberoamérica hay algunos estudios sobre la violencia en el trabajo. Por
ejemplo, Pando et al., (2016) efectuaron una investigación sobre violencia
psicológica y acoso laboral tomando muestras no aleatorias de centros de trabajo
ubicados en once países. En ellas encontraron que las mujeres tienen mayores
riesgos de abusos y acoso, aunque sin proporcionar porcentajes concretos de
victimización. En México, la Endireh 2021 encontró que 27.9% de las mujeres
habían sufrido violencia a lo largo de su vida laboral y 20.8% durante el
último año. Por tipo de violencia se tiene que la discriminación es la violencia
más frecuente con prevalencias 18.1% y 21.7% de las mujeres durante toda la
vida laboral y el último año, respectivamente (INEGI, 2022a). Los porcentajes
correspondientes para el estado de Chihuahua son 37.8% y 27.5%, colocándose
en el primer lugar de mujeres con experiencia de abusos en el trabajo a nivel
nacional (INEGI, 2022a).

Por lo que respecta a la violencia en el ámbito educativo, los estudios
respectivos suelen encontrarse bajo el término bullying o acoso escolar,
centrándose en las agresiones ocurridas entre estudiantes; sin embargo, también
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hay investigaciones que consideran otros aspectos del abuso hacia las mujeres
ocurridas en el contexto escolar, como la violencia física y sexual ejercida por el
personal docente. De esta forma, la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2020), hizo una revisión de
datos de investigaciones efectuadas en 18 países en vías de desarrollo de África,
Asia y el Caribe, para mostrar que las mujeres de 15 a 49 años vivieron abusos de
un docente en algún momento de su vida en un rango que iba del 3.1% al 19.3%
en los países en cuestión. En la violencia sexual se encontraron porcentajes de
victimización ubicados entre el 0.3% y el 7.1%. Además, esa revisión documentó
que, en general, 29.9% de las estudiantes había sufrido alguna manifestación del
bullying.

En Latinoamérica, McClanahan et al., (2015) estudiaron el acoso escolar
con muestras de 25 mil estudiantes de secundaria residentes en 15 países
latinoamericanos y detectaron que entre el 16% y el 41% habían sufrido por
lo menos una vez alguna forma de acoso en la escuela. Las manifestaciones de
acoso que consideraron las autoras del trabajo eran varias, pero la más frecuente
se refería a las burlas sobre la apariencia física. En cuanto a la situación de México,
la Endireh (2022a) cuenta con una sección que indagó sobre la victimización en
el contexto educativo, la cual dio como resultado que 32.3% de las mujeres a nivel
nacional en 2021 habían vivido violencia en la institución a lo largo de su vida
escolar y 20.2% durante el año previo al estudio. Por su parte, en Chihuahua estos
porcentajes de victimización fueron del 33.7% y 21.1%, teniendo el décimo lugar
entre las entidades del país en cuanto a la extensión del problema. Cabe señalar
que el tipo de agresiones más frecuentes encontrados en la encuesta fueron las de
carácter sexual.

Por otra parte, dadas las continuas ediciones de la Endireh en México, surgiere
la inquietud de conocer el comportamiento de la violencia a través del tiempo. De
esta forma, Casique y Castro (2012) compararon los resultados que se obtuvieron
con la Endireh en las ediciones de 2003, 2006 y 2011 respecto a la violencia de
pareja en mujeres unidas o casadas y encontraron que los abusos emocionales,
físicos y sexuales tuvieron una disminución paulatina en esos años, aunque los
autores se cuestionan si dicha tendencia refleja una reducción real del problema
o si se debe más bien a una cuestión metodológica de la encuesta 2021 se observó
que de 2016 a 2021 hubo un crecimiento de la violencia emocional y sexual
en la escuela, a la vez que aumentó la violencia sexual en el ámbito laboral
y disminuyeron la violencia psicológica y física en la pareja (INEGI, 2022b).
Durante esos años en Chihuahua los abusos sufridos en la escuela aumentaron,
mientras que hubo una ligera disminución de las agresiones en el trabajo y en la
pareja (aunque, en el caso de la violencia laboral, el estado continúa teniendo las
prevalencias más altas a nivel nacional) (INEGI, 2022a).

Como se puede observar, las investigaciones revisadas en esta sección
se realizaron con distintas metodologías, recabaron datos con muestras de
diferentes características y abordaban una amplia gama de abusos, por lo cual
algunos de los resultados expuestos son bastante heterogéneos. Por esta razón
es que la realización de comparaciones sobre la situación del problema de
la violencia a nivel internacional es una tarea desafiante, siendo necesario la
estandarización de las metodologías respectivas, en especial las concernientes
a la violencia en ámbitos distintos a la pareja, como la educativa y la laboral.
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Asimismo, se requieren estudios de corte longitudinal para estimar de forma
precisa la evolución de la prevalencia de los abusos. Sin embargo, estos estudios
indican que en los principales ámbitos donde se desenvuelven las mujeres
la victimización física, psicológica y sexual es un hecho cotidiano para una
proporción importante de ellas. Esto también es cierto para México y Chihuahua,
los cuales, a pesar de distintas metodologías usadas para estudiar el problema y la
dificultad de hacer comparaciones, presentan una situación relativamente grave.

Objetivo y justificación del estudio

El objetivo del presente trabajo es describir y analizar las tendencias de la violencia
hacia las mujeres en el estado de Chihuahua desde 2003 hasta 2021 en la pareja,
el mundo laboral y el ámbito escolar, tomando como fuente de información las
bases de datos de las cinco ediciones de la Endireh.

La justificación estriba en que la Endireh es un proyecto que ha incluido
muestras representativas de mujeres chihuahuenses en cinco ocasiones a lo largo
de casi 20 años, por lo que es posible aprovechar la información generada para
conocer la evolución de la violencia en el estado en los espacios donde ocurre y, de
manera indirecta, los resultados de las políticas de atención a la violencia hacia las
mujeres. Aunado a lo anterior, el realizar un estudio como este se justifica en vista
de las modificaciones que han tenido los instrumentos de recolección de datos de
este proyecto en varias de sus ediciones, así que es necesario su examen detallado
para dar cuenta de los cambios en la prevalencia de la violencia con el transcurrir
del tiempo.

El tomar como objeto de interés el estado de Chihuahua se fundamenta en el
hecho de que la violencia hacia la mujer en México no es un fenómeno uniforme
a nivel nacional, sino que presenta variaciones a través de los estados, y sus
manifestaciones responden y se relacionan con algunos elementos específicos del
contexto estatal donde se presentan (Frías, 2008), por tal motivo vale la pena
conocer la evolución del fenómeno de los abusos en el estado, el cual se destaca,
dados los eventos de su historia reciente, por ser una referencia obligada para
abordar el tema de la violencia de género.

Por lo tanto, la principal contribución de este estudio es que documenta con
una fuente confiable de información los cambios en los patrones de violencia
hacia las mujeres en tres esferas de la vida cotidiana en el estado de Chihuahua.
Hasta el momento son escasos los estudios que los analizan en un lapso de casi
dos décadas.

Estrategia Metodológica

Fuentes de información

Este estudio de tendencia tomó como fuentes de información las bases de datos
de la Endireh en las ediciones 2003, 2006, 2011, 2016 y 2021. Dichas bases de
datos son información pública y es posible consultarlas y descargarlas en varios
formatos en el sitio web del INEGI. Como ya se indicó, la Endireh indaga la
experiencia de violencia en mujeres de 15 años y más a nivel nacional en varias
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esferas o escenarios de la vida cotidiana (con la excepción de la edición 2003). No
obstante, en este estudio se tomaron en cuenta solamente tres de tales escenarios
porque son los que se exploraron en más ediciones del proyecto: la pareja, la
institución escolar y el contexto laboral, por lo que de cada base de datos se
extrajeron los datos respectivos de las mujeres de Chihuahua.

Instrumentos y análisis de la información

Se emplearon los cuestionarios de las secciones relativas a la pareja actual, el
mundo escolar y el ámbito laboral de todas las ediciones de la Endireh (excepto
2003, en donde se exploró únicamente la violencia de pareja en mujeres unidas).
Con el paso del tiempo se han añadido y modificado algunos reactivos en los
cuestionarios del proyecto, así que se eligieron únicamente aquellos que han
permanecido sin cambios o con cambios mínimos en todos las recolecciones de
datos de la Endireh, los cuales se presentan en las tablas 2, 3 y 4 de la sección de
resultados.

De este modo, de las secciones seleccionadas se analizaron los datos resultantes
de los ítems sobre la violencia psicológica, física y sexual experimentadas en
algún momento de los doce meses previos a la encuesta. Además, del ámbito
laboral también se tomaron en cuenta las preguntas referentes a la experiencia
de distintos actos de discriminación laboral, tales como que a la participante se
le haya solicitado una prueba de embarazo como requisito para trabajar o que
hubiera perdido oportunidades porque el empleador favoreció a un varón (Tabla
4). Cabe señalar que, si bien en las encuestas de la Endireh se recoge información
de otros tipos de violencia, además de la emocional, física y sexual, se decidió
trabajar principalmente con estas formas de abusos (además de la discriminación
en el trabajo) porque son las más trabajadas en la literatura especializada sobre
el tema.

Una vez identificados y extraídos los reactivos seleccionados en las bases
de datos se obtuvieron los porcentajes de mujeres chihuahuenses que
experimentaron los actos de violencia respectivos en cada muestra de la Endireh.
El programa informático usado para realizar los análisis estadísticos fue el IBM
SPSS 25.0.

Características de las mujeres chihuahuenses encuestadas

Cada edición de la Endireh incluyó una muestra nacional representativa
de mujeres de 15 años y más (exceptuando la Endireh 2003, la cual tiene
representatividad solo para once estados), pero para este trabajo se ocupó
solamente con las muestras de mujeres residentes en Chihuahua. En la Tabla
1 se presentan las características generales de las participantes en cada muestra
elegida. Como es posible apreciar, en los cinco levantamientos de información
predominan las mujeres de entornos urbanos, con escolaridad cercana a nueve
años, de alrededor de 41 años; con menos del 3.5% de mujeres hablantes de
alguna lengua indígena y con un aumento paulatino entre las cinco encuestas de
la proporción de mujeres que trabajan por un salario. Asimismo, en los primeros
dos levantamientos no se recabaron datos de algunas variables, como el dominio
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de residencia (rural o urbano) o si la participante hablaba alguna lengua indígena.
Cabe recordar que la información presentada se puede generalizar a la totalidad
de la población de mujeres de 15 años y más, dados el tamaño de cada muestra y
los procedimientos de selección aleatoria de participantes.

Tabla 1.
Características de las participantes chihuahuenses en las cinco ediciones de la Endireh

Fuente: elaboración propia a partir de la información de la Endireh 2003, 2006, 2011, 2016, 2021.
*Únicamente incluye a mujeres unidas.

N.D.: No disponible.

Resultados

Con respecto a las tendencias de la violencia de pareja, la información respectiva
del levantamiento de 2003 señala que el porcentaje de mujeres unidas que vivió
algún tipo de violencia emocional durante el año previo fue de 18.2%, mientras
que, al agregar todos los actos de violencia física y sexual en las participantes, se
observó que la primera estuvo en el 7.7% y la segunda en el 4.2% de las mujeres
(Figura 1). Para el año 2021 esos porcentajes fueron de 17.3%, 5.2% y 1.3%.
Por lo tanto, la disminución de los abusos sexuales fue la principal variación
observada en 18 años. En todos los años los abusos emocionales fueron los más
prevalentes, seguidos por los físicos y en tercer lugar los sexuales. En cuanto al
comportamiento de los actos específicos de violencia se tiene que “le ha dejado de
hablar” y “la ha avergonzado, menospreciado, le ha dicho que es fea” resultaron
ser los que obtuvieron los mayores porcentajes de ocurrencia en la mayoría de los
levantamientos de información.
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Tabla 2.
Porcentaje de mujeres chihuahuenses unidas de 15 años y más que vivieron violencia en la pareja en el último año

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Endireh 2003, 2006, 2011, 2016 y 2021.

En relación con la prevalencia total de los tres tipos de victimización
considerados a través del tiempo, se observó que los abusos emocionales fueron
los que presentaron la mayor oscilación en el tiempo (Figura 1). De esta manera,
entre el 2003 y el 2011 esta forma de agresión creció 7% para disminuir
en las siguientes recolecciones de datos. En tanto, la violencia física mostró
aumentos paulatinos para alcanzar su pico en la edición de 2016 y luego decrecer
ligeramente en 2021. La situación respectiva para la violencia sexual fue la de
reducirse a partir de la Endireh 2011 (Figura 1). Todo indica que, dejando a
un lado consideraciones metodológicas (por ejemplo, las posibles omisiones de
respuesta en los reactivos que abordan aspectos privados y sensibles de la vida de
las participantes), en el estado de Chihuahua se puede estar en presencia de una
disminución paulatina de los casos de mujeres victimizadas en las relaciones de
pareja, por lo menos en lo que respecta a los actos de violencia evaluados y en
especial cuando se trata de los abusos emocionales.
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Figura 1.
Prevalencia de violencia de pareja reciente en las mujeres casadas o unidas de Chihuahua 2003-2021

Nota: los porcentajes de cada uno de los tipos de violencia no resultan de la suma de los
actos que lo componen, debido a que una mujer pudo haber vivido más de uno de esos actos.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Endireh 2003, 2006, 2011, 2016 y 2021.

Con respecto a la violencia en el contexto educativo, primeramente se debe
decir que en la Endireh 2011 hubo una sección sobre la violencia vivida en
ámbitos comunitarios, los cuales abarcaban distintos escenarios, entre ellos los
educativos. Sin embargo, la manera en que se ordenó y categorizó la información
hacían difícil o impedían conocer cuáles abusos correspondían a los ocurridos en
el entorno escolar, por lo que dicha sección del 2011 se descartó para el presente
análisis. Además, esta sección se comenzó a incluir en la recolección de datos del
2006. Así, se tomaron los datos sobre violencia escolar de los levantamientos de
información del 2006, 2016 y 2021. De tal manera, en las tres ediciones de la
Endireh que contenían violencia en el ámbito escolar las agresiones emocionales
fueron las más comunes, seguidas de las físicas (Tabla 3). En cuanto a los actos
concretos, las humillaciones y “la ignoraron o hicieron sentir menos por ser
mujer” fueron los más frecuentes. En la violencia sexual las caricias y manoseos
sin consentimiento fueron los comportamientos más frecuentes reportados en
dos de las tres ediciones de la encuesta.

Tabla 3.
Porcentaje de mujeres chihuahuenses de 15 años y más que

sufrieron violencia en el contexto educativo en el año previo



Rogelio Rodríguez Hernández, et al. Tendencias de la violencia de pareja, escolar y laboral contra las mujeres en Chihuahua, 2003-2021

PDF generado a partir de XML-JATS4R

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Endireh 2006, 2016 y 2021.
ND: No disponible.

Al tomarse los comportamientos de cada tipo de abuso de forma conjunta
se tiene que la victimización emocional tuvo las mayores variaciones entre las
tres ediciones consideradas, al pasar del 9.3% de prevalencia en 2006 al 30% en
2011 y luego reducirse al 7.3% de las mujeres en 2021 (Figura 2). Asimismo,
la violencia física tuvo una caída a menos de la mitad de las participantes entre
2016 y 2021, mientras que las agresiones sexuales se mantuvieron sin cambio en
estos años (Figura 2). En consecuencia, al igual que con la violencia de pareja
se aprecian algunas disminuciones de los actos de violencia considerados para el
ámbito educativo.

Figura 2.
Prevalencia de violencia reciente en el ámbito escolar en las mujeres de Chihuahua 2006-2021

Nota: los porcentajes de cada uno de los tipos de violencia no resultan de la suma de los
actos que lo componen, debido a que una mujer pudo haber vivido más de uno de esos actos.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Endireh 2003, 2006, 2011, 2016 y 2021.

Por otra parte, la sección sobre los abusos recibidos en el escenario laboral se
incorporó en la Endireh 2006 y en las ediciones subsecuentes. En este ámbito
se incluyeron reactivos sobre actos de discriminación laboral experimentados,
además de los correspondientes a los abusos emocionales, físicos y sexuales,
observándose el siguiente comportamiento: los actos de discriminación fueron
los más frecuentes en los cuatro periodos, seguidos de los emocionales, los
físicos y los sexuales (Tabla 4). De los actos de discriminación el más usual
fue la solicitud de una prueba de embarazo como condicionante para laborar,
seguido de tener menos oportunidades para crecer profesionalmente y recibir
un salario justo que los varones. Cabe señalar que los diversos actos de violencia
tuvieron una trayectoria distinta. Así, la prueba de embarazo fue mencionada con
menores frecuencias a través de los años, mientras que el resto de los actos de
discriminación crecieron de 2006 a 2011, para reducirse en los siguientes años.
En tanto, la mayoría de los comportamientos de abuso psicológico, físico y sexual
se mantuvieron relativamente constantes.
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Tabla 4.
Porcentaje de mujeres chihuahuenses de 15 años y más que vivieron

violencia y discriminación en el empleo durante el año previo

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Endireh 2003, 2006, 2011, 2016 y 2021.
ND: No disponible.

Cuando todos los comportamientos analizados en el párrafo anterior se toman
en su conjunto se observa que los relativos a la discriminación decrecen desde
2011, mientras que las agresiones psicológicas disminuyen entre 2006 y 2016,
para luego permanecer sin cambios notables entre 2016 y 2021. En tanto, la
violencia física y sexual, aunque de menor alcance que las otras, permanece sin
muchos cambios entre 2016 y 2021 (Figura 3).
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Figura 3.
Prevalencia de violencia reciente en el ámbito laboral en las mujeres de Chihuahua 2006-2021

Nota: los porcentajes de cada uno de los tipos de violencia no resultan de la suma de los
actos que lo componen, debido a que una mujer pudo haber vivido más de uno de esos actos.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Endireh 2003, 2006, 2011, 2016 y 2021.

Discusión de resultados

En resumen, la violencia psicológica fue la forma más frecuente en los ámbitos
analizados (exceptuando en los escenarios de trabajo), seguida de la física
y la sexual. Con respecto a las variaciones en el tiempo que mostraron los
abusos, las tres manifestaciones violentas analizadas mostraron disminuciones,
principalmente desde 2011 (2016 en el caso de la violencia física) y notablemente
en la situación de las agresiones de carácter emocional. En el ámbito educativo
también se observaron reducciones marcadas en los abusos psicológicos y físicos
hacia las mujeres, mientras que los de carácter sexual no presentaron cambios. En
el escenario laboral las conductas de discriminación fueron las más frecuentes,
aunque las que mostraron una mayor reducción con el tiempo; en tanto, el resto
de las manifestaciones se mantuvieron constantes, principalmente entre 2016 y
2021. Otro resultado de interés es que los de índole sexual en la escuela y el trabajo
fueron los que tuvieron menos variaciones.

Algunas de estas tendencias difieren de las reportadas en algunos de los estudios
ya expuestos anteriormente. En particular, Casique y Castro (2012) emplearon
datos de la Endireh y mostraron que para 2011 disminuyó la violencia de pareja
a nivel nacional, pero en los datos analizados para Chihuahua en este trabajo se
observó que en ese año hubo un crecimiento de los tres tipos de violencia de
pareja. De igual manera, en la última versión de la Endireh se pueden apreciar
aumentos en la victimización psicológica y sexual (INEGI, 2022a), contrario a
esta investigación, que encontró una disminución en la primera y ningún cambio
en la segunda. Esto puede deberse a los reactivos que se han ido incluyendo
en los cuestionarios y que no fueron analizados en este trabajo para facilitar la
comparación de la violencia entre todas las ediciones de la encuesta (por ejemplo,
en los cuestionarios más recientes hay preguntas respecto a recibir insultos en
los medios digitales). Sin embargo, puede ser que Chihuahua manifieste una
tendencia en la violencia contraria a la nacional debido a elementos que es
necesario dilucidar.
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Por lo tanto, parece ser que mientras hay disminuciones en algunos tipos de
violencia en varios ámbitos, hay otros que son relativamente constantes, como los
abusos sexuales. Asimismo, con la información resultante no es posible saber con
certeza si las disminuciones observadas en algunas manifestaciones de la violencia
en la pareja, la escuela y el trabajo son el resultado de la implementación de las
políticas y programas de prevención y atención de la violencia en el estado, de
aspectos metodológicos de la Endireh o de factores que tienen que ver con las
dinámicas sociales y culturales que se viven en la entidad.

La información presentada indica que las desigualdades estructurales de género
persisten en el estado y continúan afectando a una amplia proporción de las
mujeres, a pesar de los avances en el reconocimiento de la violencia de género, de
la implementación de políticas y programas para atacarla y de las disminuciones
del problema observadas en este trabajo. Esto indica que aún queda un amplio
recorrido para que los principales escenarios de la vida cotidiana sean espacios de
paz para las mujeres.

Sea como fuere, esta investigación representa una oportunidad para conocer
la situación de la violencia hacia las mujeres en Chihuahua en los ámbitos
elegidos durante casi dos décadas, en virtud de que se recogió de muestras de
tamaño representativo y seleccionadas siguiendo procedimientos de aleatoriedad
en lapsos de alrededor cinco años. Por ello, es necesario revisar a profundidad el
impacto que han tenido las políticas públicas en las variaciones observadas de la
violencia. Asimismo, es recomendable que la evidencia generada por proyectos
como la Endireh se incorporen en el diseño y la evaluación de los programas y
proyectos dirigidos a erradicar la violencia hacia las mujeres con el fin comprender
sus alcances y áreas de oportunidad. Otra recomendación que se puede hacer para
las políticas sobre el tema es continuar trabajando la prevención de la violencia
considerando las particularidades donde ocurre. Por ejemplo, se pueden atender
de forma más asertiva los actos de discriminación en el empleo con acciones tales
como campañas en los medios audiovisuales donde se promueva la denuncia y la
creación de equipos de apoyo institucional para el seguimiento de estas. En las
escuelas se podrían continuar implementando y evaluando los programas sobre
el desarrollo de habilidades sociales en el alumnado.

En cuanto a la investigación, se sugiere que los estudios se enfoquen en la
comprensión de los factores que hay detrás de las tendencias observadas. En este
sentido, es menester entender las razones por las cuales unas manifestaciones de
la violencia parecen disminuir, mientras otras, como el abuso sexual en la escuela
y el trabajo, permanecen sin muchas variaciones con el transcurrir del tiempo.
Del mismo modo, es necesario seguir investigando los factores que provocan las
diferencias de la región respecto de la situación nacional en la prevalencia del
problema.

La retroalimentación mutua entre las acciones públicas e investigación
científica puede contribuir a que en Chihuahua sea una realidad que las mujeres
vivan en ambientes donde se respete su integridad y desarrollen su potencial.
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