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Resumen
El presente artículo es el resultado de una revisión y reflexión teórica acerca de la conceptualización de la violencia contra la mujer en el ámbito privado (violencia 

doméstica). Tiene como objetivo principal analizar la importancia de contar con un bagaje claro sobre el desarrollo del concepto general de violencia hacia la especifi-
cidad de la conceptualización del abuso que viven las mujeres por parte de su pareja o expareja, aunado a la relevancia de su tipología y consecuencias para su manejo 
bajo la filosofía de la Justicia Restaurativa en el proceso de impartición de justicia.
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Abstract
This article is the result of a review and theoretical reflection on the conceptualization of violence against women in the private sphere (domestic violence). Its main 

objective is to analyze the importance of having a clear background on the development of the general concept of violence towards the specificity of the mistreatment 
conceptualization that women directly suffer as a vulnerable group in the face of the abuse of their partner or ex-partner, alongside with the relevance of its typology and 
consequences for its management under the philosophy of Restorative Justice in the process of delivering justice.

Keywords: Violence, Violence against women, Types of violence, Consequences of violence, Restorative Justice.

Resumo
O presente artigo é resultado de uma revisão e reflexão teórica sobre a conceptualização da violência contra a mulher no âmbito privado (violência doméstica). 

Tem como objetivo principal analisar a importância de contar com uma bagagem clara sobre o desenvolvimento do conceito geral de violência até a especificidade da 
conceptualização do abuso que vivem as mulheres por parte de seu companheiro o ex-companheiro, concomitantemente à relevância de sua tipologia e consequências 
para seu manuseio sobre a filosofia da Justiça Restaurativa no processo judicial. 

Palavras chave: Violência, Violência contra a mulher, Tipos de violência, Consequências da violência, Justiça Restaurativa.

Cómo referenciar este artículo: González, D. & Sáenz, K. (2018). Análisis conceptual de la violencia contra la mujer en el ámbito 
privado y su inclusión en la Justicia Restaurativa. Pensamiento Americano, 11(20), 53-71. http://dx.doi.org/10.21803%2Fpena-
mer.11.20.495

Análisis conceptual de la violencia contra la mujer en el ámbito
privado y su inclusión en la Justicia Restaurativa*
Conceptual analysis of violence against women on a private sphere 
and its inclusion in Restorative Justice
Análise conceitual da violência contra a mulher no âmbito privado 
e sua inclusão na Justiça Restaurativa

Deniss Karina González Lozano1

 http://orcid.org/0000-0003-3630-8501
Karla Annett Cynthia Sáenz López2

 http://orcid.org/0000-0002-7279-0342
Universidad Autónoma de Nuevo León, México

Recibido: Noviembre 8 de 2017 • Aceptado: Febrero 6 de 2018

DOI: http://dx.doi.org/10.21803%2Fpenamer.11.20.495

Pensamiento Americano Vol. 11 - No. 20 • Enero-Junio 2018 • Corporación Universitaria Americana • Barranquilla, Colombia • ISSN: 2027-2448 • pp. 53-71
http://coruniamericana.edu.co/publicaciones/ojs/index.php/pensamientoamericano

mailto:deniss_karina_g@hotmail.com
mailto:karla.saenzlp@uanl.edu.mx


54 Análisis conceptual de la violencia contra la mujer en el ámbito privado y su inclusión en la Justicia Restaurativa

Pensamiento Americano Vol. 11 - No. 20 • Enero-Junio 2018 • Corporación Universitaria Americana • Barranquilla, Colombia • ISSN: 2027-2448 • pp. 53-71
http://coruniamericana.edu.co/publicaciones/ojs/index.php/pensamientoamericano

Introducción
El presente artículo dimana de un estudio 

de investigación realizado dentro del programa 
Doctoral en Métodos Alternos de Solución de 
Conflictos, Facultad de Derecho y Crimino-
logía de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León (González Lozano, 2017). 

Su base central es la revisión y reflexión teó-
rica de la importancia de un adecuado bagaje 
conceptual sobre la diferenciación del término 
de violencia en general versus la violencia que 
viven las mujeres en el ámbito privado (violen-
cia doméstica) para una adecuada implemen-
tación de los procesos brindados por las insti-
tuciones de impartición de justicia.

Bajo este orden de ideas, dentro del pre-
sente se aborda en una segunda parte una des-
cripción de la tipología y consecuencias de la 
violencia contra la mujer en el ámbito privado 
como parte fundamental para la conceptuali-
zación de la misma y concluir con la inclusión 
de la filosofía de la Justicia Restaurativa en este 
tipo de casos (Higuera, 2016).

Para comenzar es de destacar que la impar-
tición de justicia en casos de violencia contra 
la mujer es sin duda uno de los retos principa-
les que afrontan las instituciones encargadas al 
respecto. Dicha primicia se sustenta en investi-
gaciones que destacan que al buscar seguridad 
y protección por parte de las mujeres víctimas 
de maltrato, el sistema de justicia no entra 
como una opción viable para la solución de su 
problema (Tjaden & Thoennes, 2000) resaltan-

do así la urgencia de un sistema legal más com-
petente y capaz de otorgar resultados deseados 
hacia estas víctimas (Goldscheid, 2009). 

La dificultad que se presenta en las instan-
cias de procuración de justicia para la reali-
zación de un adecuado proceso de investiga-
ción y la incompetencia en la impartición de 
justicia, se ve incrementada debido a un des-
conocimiento sobre las características exactas 
del fenómeno a tratar esto a consecuencia del 
uso generalizado del concepto de violencia, 
desembocando con ello en procesos no ade-
cuados para el trato de este tipo de víctimas.

Metodología
Para la realización del presente artículo 

se utiliza un modelo de investigación de tipo 
cualitativo de análisis de contenido con alcan-
ce descriptivo y comparativo, buscando así el 
sustento teórico en el análisis de la definición 
de violencia de manera general, hasta llegar a 
la definición que engloba las particularidades 
de la violencia doméstica. Este tipo de meto-
dología es utilizada cuando se requiere buscar 
detalles relativos al contenido latente, con la fi-
nalidad de lograr una descripción detallada del 
fenómeno de estudio (Cáceres, 2003).

Contexto
La importancia y relevancia sobre el tema 

de violencia contra la mujer ejercida por la 
pareja, es reconocida por organismos impor-
tantes como la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU, 2016), al manifestar que este 
tipo de violencia se coloca dentro de una de 
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las problemáticas de salud pública graves que 
repercute de manera directa en la violación de 
los derechos humanos de este género (Higuera, 
2010). 

Su indistinción ante raza, estatus social, et-
nia o religión (García & López, 2014) y las con-
secuencias graves que provoca en las mujeres 
que la viven, es una preocupación que enfoca 
los esfuerzos de los líderes de Estado a nivel 
mundial en el desarrollo de programas enca-
minados a proporcionar un trato adecuado a 
este tipo de víctimas.

Dicha preocupación se sustenta con datos 
sobre la prevalencia mundial de dicho fenóme-
no, al revelar que de cada tres mujeres al me-
nos una ha sido víctima de violencia física y/o 
sexual por parte de su compañero sentimental 
en el trascurso de su vida, lo que representa el 
30 % a nivel mundial de las mujeres dentro de 
una relación de pareja (ONU, 2016).

En consecuencia, la violencia contra la mu-
jer es reconocida a nivel internacional como 
discriminación, y solicita a los Estados sumar 
esfuerzos para prevenir, investigar y castigar 
toda acción violenta contra ellas, no solo la 
cometida por su pareja sino la perpetrada por 
el Estado u otras instituciones no guberna-
mentales (UNICEF, 2000), buscando con ello 
erradicar la violación de sus derechos huma-
nos, encaminado los esfuerzos a promover que 
mujeres y niñas vivan la igualdad, la seguridad, 
la dignidad, la autoestima y el derecho a gozar 
de las libertades fundamentales.

De la generalidad de la violencia a la par-
ticularidad de la violencia doméstica

Un parte fundamental en la intervención 
conveniente con las víctimas de violencia de 
pareja, es el discernimiento adecuado entre las 
diferencias del término violencia de manera 
general y lo que abarca el término de violencia 
doméstica.

La capacidad de ubicar los conceptos de 
violencia bajo su adecuado contexto, permite 
a los profesionales el diseñar planes con estra-
tegias e intervenciones dirigidas a combatir 
las consecuencias particulares de cada tipo de 
violencia y así adaptar las indicaciones y mo-
dalidades de intervención para conseguir un 
verdadero beneficio de la víctima.

En este orden de ideas, es pertinente iniciar 
con la revisión del concepto de violencia de 
manera general desde su base etimológica que 
proviene del latín volentia, en donde se hace 
referencia a una ruptura de la armonía provo-
cada por la acción del humano por el uso exce-
sivo de fuerza para provocar un daño (Whaley 
Sánchez, 2001; Jiménez-Bautista, 2012).

Bajo esta concepción general del concepto 
de violencia, se convierte en un tema compli-
cado y delicado de tratar en los principales 
foros mundiales debido a que al ser abordado 
desde la generalidad, la apreciación ante el fe-
nómeno puede hacer su aparición entrando 
así en un dilema de persepciones subjetivas 
(OMS, 2002).
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Autores como Jean-Marie Domenach 
(1981) define a la violencia como “uso de una 
fuerza, abierta u oculta, con el fin de obtener de 
un individuo, o de un grupo, algo que no quie-
re consentir libremente” (p.36), recalcando que 
se conjuga en ella tres principales aspectos: el 
psicológico, el moral y el político, destacando 
en esta definición, cómo el abuso del poder y la 
fuerza toman un rol imprescindible para con-
seguir lo deseado, aún en contra de la voluntad 
del otro.

Esta definición nos lleva a la reflexión sobre 
la concepción del término de violencia desde 
una visión general, haciendo hincapié de que 
la violencia (uso de fuerza) es una acción que 
solo el humano, es capaz de ejercer hacia su 
misma especie, cuando carece de capacidad de 
autorregularse, dejando de manifiesto la baja 
tolerancia o la incapacidad para dar respues-
tas asertivas, desembocando con esto en actos 
violentos, ubicando desde esta perspectiva a la 
violencia en general como un acto de decisión. 

En relación a lo anterior, esta perspectiva 
general de la violencia puede encuadrar los 
maltratos y abusos que se perpetran contra la 
mujer por parte de su pareja, ya que el hombre 
violento muestra su incapacidad de autocon-
trol, hace uso y abuso del poder con la finali-
dad de controlar a su presa, generando con ello 
el temor y sumisión por parte de la víctima, 
impactando con ello en su comportamiento y 
sentimientos aun y cuando él no se encuentre 
cerca.

Ahora bien, si se pretende lograr un pro-

fundo entendimiento sobre la violencia do-
méstica, es indispensable la revisión del trabajo 
de Johan Galtung y su teoría del conflicto en la 
cual define la violencia “como algo evitable que 
obstaculiza la autorrealización humana” (Gal-
tung, 1981, p.92), el autor propone una cate-
gorización de la misma bajo tres dimensiones 
o tipos de violencia: la directa, la estructural y 
la cultural. 

Dentro de las tres dimensiones analizadas 
por Galtung (1981), define a la violencia direc-
ta como evidente y manifiesta, lo considera un 
evento, es decir, un hecho concreto, en el cual 
hay un individuo que ejerce violencia (Jáuregui 
Balenciaga, 2006; Galtung, 2016), consumán-
dose de manera física, verbal o psicológica.

Ahora bien, la violencia estructural se gesta 
en los sistemas sociales, políticos y económi-
cos impactando por lo tanto a las sociedades, 
los Estados y el mundo, es decir, se considera 
como un proceso latente carente de actor, en 
donde la acción se produce a través de la in-
teracción con las instituciones, entendiéndose 
así como un tipo de violencia indirecta presen-
te en la injusticia social (Galtung, 2016). 

Por último, aquella violencia que es justi-
ficada y validada desde los dogmas de la reli-
gión, el lenguaje, el arte, ideologías, ciencias 
empíricas y las ciencias formales, es llamada 
violencia cultural (Galtung, 1998), en decir, 
aquellos aspectos de la cultura, la esfera simbó-
lica de nuestra existencia que se utilizan para 
hacer válido la violencia directa o la violencia 
estructural (Galtung, 2016).
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Bajo este orden de ideas, la violencia hacia 
la mujer pudiera buscar la comprensión bajo 
la conceptualización antes señalada, en donde 
la violencia doméstica puede ser encuadra-
da dentro de la violencia directa ya que es un 
evento en el que la pareja/expareja ejerce la 
violencia hacia la mujer, la violencia estruc-
tural encuadra esta violencia ante la desigual-
dad de oportunidades laborales y de diferen-
cia salarial, causando con ello marcas a nivel 
emocional y psicológico, y la violencia cultural 
normaliza y justifica las conductas, creencias, 
normas y valores bajo el proceso de socializa-
ción que envuelve a la cultura (Mussen, Con-
ger & Kagan, 1982), sin embargo, quedarse con 
esta conceptualización para una adecuada im-
plementación de estrategias para el fenómeno 
que nos atañe, desembocaría nuevamente en 
un sustento general sujeto a la interpretación 
en cada caso específico.

Ante la importancia del proceso de sociali-
zación y la cultura como una parte que deter-
mina las características que son propias del ser 
hombre y ser mujer como construcción cultu-
ral, los investigadores y teóricos interesados en 
el tema a partir de los años 70 introducen el 
término “género”, haciendo hincapié dentro de 
sus investigaciones que el concepto no hace re-
ferencia a las diferencias biológicas propias de 
la especie, sino a un marcado sistema de domi-
nio de los hombres sobre las mujeres (PAHO, 
2001; Stolcke, 2004). Esta idea sustenta así que 
el género de los involucrados en un episodio 
violento, puede ser un elemento que influye la 
dinámica entre ellos y que a su vez marca las 
pautas de convivencia.

Ante esta idea se puede apreciar cómo la 
cultura apoya y promueve la violencia como 
parte propia del rol de género masculino a di-
ferencia de lo esperado en el rol femenino, con-
llevando en consecuencia, a que la simple con-
dición de ser mujer las coloca en una posición 
de vulnerabilidad a actos de violencia, al ubi-
carlas en un lugar inferior y en desigualdad de 
poder ante el hombre (Alberdi & Matas, 2002; 
Lamas, 2002; García Moreno, Jansen, Ellsberg, 
Heise & Watts, 2006; Kaufman, 1995; Connell, 
1987; Eagly, 1997).

Ahora bien, bajo esta perspectiva queda en-
tendido que de manera general toda persona 
ya sea hombre o mujer puede experimentar 
violencia ya sea por su contexto y sus propias 
experiencias, sin embargo, la influencia de la 
cultura proporciona un ingrediente diferencial 
ante la violencia en función del género, permi-
tiendo así que este fenómeno sea experimen-
tado de manera diferente para los hombres y 
mujeres.

Desde esa idea se enfatiza para este análi-
sis, que si bien fue bueno por parte de los es-
tudiosos el aporte del concepto de violencia de 
género, este se ha utilizado para referenciar la 
violencia dirigida a la mujer en general, es de-
cir, toda aquella mujer entra dentro de la ca-
tegorización, sin hacer especificación alguna 
de la dinámica relacional emocional existente 
entre el agresor y la mujer víctima, cayendo 
con ello nuevamente en una conceptualización 
por tanto general de la violencia hacia el sexo 
femenino. 
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En la búsqueda de especificidad por parte 
de los investigadores surge el concepto de vio-
lencia familiar buscando hacer referencia a la 
violencia que se da entre la pareja, pero tam-
bién dentro de todos los subsistemas que la 
conforman (The Family Violence Prevention 
Fund, 2002), entrando bajo este concepto la 
violencia entre hermanos, violencia entre pa-
dres e hijos o entre familiares, con lo que abar-
ca un amplio espectro de todos los miembros 
que conforman la familia en general.

De esta generalidad que se da en el concep-
to de violencia familia y ante la necesidad de 
delimitar y dar una terminología concreta a 
la violencia entre un hombre y una mujer en-
vueltos en una dinámica emocional relacional 
como base del concepto, surge el término vio-
lencia doméstica, violencia íntima, violencia 
contra la mujer o terrorismo patriarcal, térmi-
nos que hacen referencia a dicha problemática 
(Ganley, 1996; Sullivan, 2003). 

De esta especificidad para algunos autores 
la violencia doméstica es definida como: 

Un patrón de comportamientos coerciti-
vos que pueden incluir repetidos golpes 
y lesiones, abuso psicológico, agresión 
sexual, progresivo aislamiento social, 
privación e intimidación en donde estos 
comportamientos son perpetrados por 
alguien que está o estuvo involucrado 
en una relación de pareja con la víctima. 
(Conrad N. Hilton Foundation and the 
U.S. Department of Health and Human 
Service, 1999)

Organismos internacionales como la ONU 
(2017) define a la violencia doméstica como:

Cualquier acto de violencia basada en el 
género que produzca o pueda producir 
daños o sufrimientos físicos, sexuales o 
mentales en la mujer, incluidas las ame-
nazas de tales actos, la coerción o la pri-
vación arbitraria de la libertad, tanto en 
la vida pública como en la privada.

Bajo esta definición, se consigue dar un en-
cuadre universal a todos los Estados miembros 
que se ocupan de ejecutar las acciones planea-
das para proteger a las mujeres y trabajar en la 
erradicación de la problemática en el mundo. 

Si bien, esta definición propuesta por la 
ONU permite una universalidad del concepto, 
suelen encontrarse definiciones en donde se da 
el énfasis al objetivo del abusador de mantener 
el poder y el control sobre su víctima valién-
dose de formas muy particulares de violencia 
psicológica, física o sexual para conseguirlo 
(Sullivan, 2003). Actualmente, estos patrones 
utilizados por el maltratador de violencia física 
y violencia psicológica son los que se presen-
tan en la mayoría de las sociedades (Alberdi & 
Matas, 2002).

A partir de la búsqueda por enfatizar el pe-
ligro en el que día a día miles de mujeres víc-
timas de violencia se encuentran en el ámbito 
privado se adoptó el término violencia domés-
tica utilizándose como sinónimo de maltra-
to con el paso del tiempo (Kelly & Johnson, 

Análisis conceptual de la violencia contra la mujer en el ámbito privado y su inclusión en la Justicia Restaurativa

Pensamiento Americano Vol. 11 - No. 20 • Enero-Junio 2018 • Corporación Universitaria Americana • Barranquilla, Colombia • ISSN: 2027-2448 • pp. 53-71
http://coruniamericana.edu.co/publicaciones/ojs/index.php/pensamientoamericano



59

2008), esta dualidad conllevó a los estudiosos 
del tema a hacer referencia específica del tipo 
de violencia íntima cuando se habla del tema 
(Johnson, 2005). 

El análisis de los conceptos planteados lle-
va al entendimiento que la violencia doméstica 
o contra la mujer para nuestro marco de refe-
rencia abarca una multitud de abusos dirigidos 
hacia las mujeres por parte de su pareja o ex-
pareja, abuso basado en la violencia de género, 
dando como resultado daño físico, psicológico 
o emocional, sexual y así también violencia 
institucional, la cual de una manera directa, 
causa un impacto que influirá en el éxito o fra-
caso de la restauración de la mujer víctima ante 
el delito, al pasar por un proceso de atención 
dentro de la institución encargada de impartir 
justicia (González Lozano, 2017). 

Ante el reconocimiento de la violencia do-
méstica como una problemática social grave, y 
la alta demanda ante una impartición de justi-
cia adecuada, se percibe la importancia del co-
nocimiento del desarrollo del concepto general 
de violencia y el camino que se ha recorrido 
para la especificidad del término violencia do-
méstica, el cual a su vez debe incluir un sólido 
conocimiento sobre la tipología y consecuen-
cias que serán abordados en el siguiente apar-
tado.

Tipología de la violencia contra la mujer
Las cifras que se presentan en México en re-

lación a la violencia doméstica sustentan la ne-
cesidad de mejoras continuas en instituciones, 

organizaciones o dependencias participantes 
en brindar algún apoyo a las mujeres que su-
fren esta problemática. El incremento que ma-
nifiestan las mujeres de 15 años que confirman 
el haber sido violentadas por su pareja durante 
su relación, se deja ver en los datos que propor-
ciona la Encuesta Nacional sobre la Dinámica 
de las Relaciones en los Hogares 2011 (ENDI-
REH), en donde su porcentaje era del 43,2 % y 
que se ve incrementado a un 46,1 % en la mis-
ma encuesta cinco años después en el 2011.

Estos datos muestran por qué se considera 
dicho fenómeno como un problema de salud 
pública que genera en las mujeres consecuen-
cias importantes no solo físicamente, sino tam-
bién a nivel mental (Campbell, 2002; Saghir et 
al., 2011), al igual que se ve la necesidad de 
tener un conocimiento profundo sobre cómo 
se tipifican cada una de sus formas (Krantz & 
García-Moreno, 2005).

Se debe reconocer la dificultad que se pre-
senta al tratar de hacer una distinción entre las 
formas de maltrato ya que normalmente se dan 
todas o más de una en un mismo momento. 
Sin embargo, se concuerdan en que se distin-
guen de manera general cuatro tipos de violen-
cia dentro de su tipificación, la violencia física, 
la violencia sexual, la violencia psicológica y 
agregando de manera más reciente la violencia 
económica (Bosch & Ferrer, 2002; Pico-Alfon-
so y otros, 2006) categorización que es tomada 
por la ENDIREH 2006 y 2011 dentro de su en-
cuesta para diferenciar los tipos de violencia en 
el interior de los hogares.
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La tipificación de la violencia y sus defi-
niciones puede ser entendida de la siguiente 
forma:

Violencia física: Acción voluntaria que im-
plica actos físicos agresivos dirigida hacia la 
mujer que causa daño, lesiones o en ocasiones 
hasta la muerte como empujar, bofetear, gol-
pear, patear, estrangular, cachetear, etc. (San-
martín, Molina & García, 2003; García-More-
no, 2005).

En México, la ENDIREH (2006) manifiesta 
que dentro de la recopilación de datos reali-
zados por dicha encuesta determinó que este 
tipo de violencia representó el 44,7 % del total 
de mujeres casadas o unidas que manifestaron 
ser agredidas físicamente por su pareja, cuatro 
años más tarde la encuesta realiza modificacio-
nes al formato de recopilación de información 
para hacerlo más específico y ante estos cam-
bios arroja que este tipo de violencia para el 
2011 representa un 25,8 %, datos que sin duda 
representan la gravedad de dicha problemática 
(ENDIREH, 2011). 

Violencia emocional o psicológica: Consi-
derada como la más difícil de detectar y a su 
vez la que genera los daños más profundos a las 
mujeres que la experimenta, se distingue por 
ser perpetrada por medio de insultos, intimi-
daciones, amenazas, bloqueo ante la posibili-
dad de comunicarse con otras personas. Este 
tipo de violencia va dirigida a desmantelar a la 
mujer por medio de las constantes devaluacio-
nes y desvalorización que pegan directamente 

en la autoestima y la confianza de la víctima 
(Bennet Herberth, Cohen Silver & Ellard, 1991; 
Navarro Góngora & Pereira Miragaia, 2000).

En lo que respecta a este tipo de violencia, 
en México las estadísticas muestran que la vio-
lencia psicológica o emocional para la ENDI-
REH (2011) representaba un 84,5 % aumen-
tando de manera drástica su porcentaje para la 
ENDIREH (2011) con un 89,2 %, a pesar de las 
cifras manifestadas dentro de la encuesta an-
tes mencionada, es de destacar que este tipo de 
violencia resulta ser la menos denunciada por 
las mujeres víctimas de violencia doméstica.

Violencia sexual: Tipo de violencia en la 
que se obliga a la mujer a tener actividad se-
xual no deseada y forzada por parte de la pa-
reja (WHO, 2002), en este tipo de violencia se 
incluye el prohibirle a la mujer el uso de pro-
tección contra las enfermedades de transmi-
sión sexual, así como de cualquier método an-
ticonceptivo (Krantz & García-Moreno, 2005). 

La violencia sexual dentro de la ENDIREH 
(2006) y (2011) es considerada como un tipo 
de violencia en donde sus datos deben de ser 
tratados con reserva, al reconocer dicho ins-
trumento, que por la naturaleza de la misma, 
y sobre todo por el ambiente que envuelve la 
vida de pareja, resulta ser el tipo de violencia 
que ni siquiera es considerada por las mujeres 
debido a cuestiones culturales sobre el tema de 
la sexualidad. Sin embargo es importante ma-
nifestar que a pesar de lo antes mencionado los 
datos proporcionados por dicha encuesta ma-
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nifiestan representar el 18,1 % y 11,7 % respec-
tivamente.

Violencia económica: Es aquella que va 
dirigida a ocasionar daño en la economía del 
hogar, por medio del abuso financiero para 
con ello conseguir causar daño también a nivel 
emocional. Este abuso es cometido por medio 
del negar o bloquear el acceso a los recursos 
monetarios básicos, dañar, despojar o apro-
piarse de los bienes de la pareja, chantajear o 
manipular con la finalidad de limitar la posibi-
lidad de trabajo a la víctima (ENDIREH, 2011).

En lo que respecta a los datos estadísti-
cos sobre este tipo de violencia en nuestro 
país, según la ENDIREH (2006), representa el 
60,8 % de las mujeres encuestadas, cuatro años 
más tarde la representación se marca en un 
56,4 %, destacando al igual que en todos los 
demás tipos de violencia que no se excluyen 
de estas cifras la probabilidad de que dichas 
mujeres hayan sido víctimas de otros tipos de 
agresiones (ENDIREH, 2011).

Ante los datos manifestados anteriormente, 
se puede visualizar por qué la preocupación y 
la urgente necesidad por parte de los interesa-
dos en el tema de seguir consolidando las for-
mas que puedan dar batalla a la búsqueda de la 
erradicación de la problemática que representa 
la violencia para las mujeres.

Y se pone de manifiesto dentro del presen-
te análisis la importancia que conlleva para los 
encargados de impartir justicia hacia este tipo 

de víctimas, el contar con un marco de refe-
rencia adecuando al momento de buscar las 
acciones para proporcionar en una primera 
instancia la canalización hacia las instituciones 
de apoyo adecuadas y en una segunda instan-
cia pero no menos importante, el adecuado 
contexto conceptual para tipificar el maltrato 
propiciado.

Consecuencias de la violencia contra la 
mujer

Cuando se habla de las consecuencias que 
sufren las mujeres víctimas de violencia do-
méstica, los investigadores manifiestan que 
son interminables y muy perjudiciales. Tanto 
así, que se ha encontrado en las investigacio-
nes destinadas a este tema que los rasgos en su 
personalidad fueron el resultado y no la causa 
del estar expuestas al maltrato (Hotaling & Su-
garman, 1990; Pittman & Taylor, 1992; Camp-
bell, 2002). Permitiendo con esto dar un paso 
más sobre el entendimiento de que la exposi-
ción constante a la violencia de cualquier tipo 
genera consecuencias que marcan la vida de la 
víctima sobre su manera futura de interacción 
(González Lozano, 2017).

Estas consecuencias se pueden ver consu-
madas como depresión, intentos suicidas, tras-
tornos psicológicos, estrés postraumático, etc., 
síntomas que surgen por el abuso emocional 
vivido a pesar de la posible ausencia del abuso 
físico (Follingstand, Bernnan, Hause, Polek & 
Rutledge, 1991; Mechanic, Weaver & Resick, 
2008; Briere & Jordan, 2004; Pico-Alfonso et 
al., 2006). Sin embargo se destaca que los pro-
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blemas de salud física y mental que presentan 
las víctimas suelen estar asociados a la violen-
cia física grave y la violencia sexual (Campbell, 
Sullivan & Davidson, 1995; McCauley, Kern, 
Kolodner, Derogatis & Bass, 1998; Mechanic, 
Weaver & Resick, 2008).

La exposición a la violencia de una manera 
constante genera consecuencias que permean 
más allá de las mujeres que la padecen, los es-
tragos perjudican con la misma fuerza a los hi-
jos de las víctimas, al quedar desprotegidos por 
la carente capacidad de responder de la madre 
ante situaciones de riesgo para defenderlos y 
defenderse (Navarro Góngora & Pereira Mi-
ragaia, 2000; Jacobson & Gottman, 2001), esto 
debido a los pensamientos intrusivos, altera-
ciones de memoria y el recuerdo constante y 
doloroso de los episodios violentos (Briere & 
Jordan, 2004). 

En la actualidad se reconoce que las causas 
de la violencia contra las mujeres en el espacio 
doméstico están íntimamente ligadas a los fac-
tores culturales y sociales que determinan los 
comportamientos aceptables de los individuos 
en la sociedad y los marcos jurídicos y normati-
vos que rigen esos comportamientos (Saucedo, 
2005). Comportamientos que con el paso del 
tiempo, al ser expuestos de manera constante 
a la permisividad o tolerancia de la violencia a 
la mujer por una naturalización de la cultura, 
genera consecuencias en todas las áreas de la 
vida de la víctima (González Lozano, 2017).

Otros autores han encontrado una dismi-
nución de la condición de salud física (Linares 

et al., 1999; Plitchta, 1996; Sutherland, Bubee 
& Sullivan, 2002), pocas oportunidades de ser 
partícipes en la fuerza laboral o el funciona-
miento ocupacional (Lloyd & Taluc, 1999; Tja-
den & Thoennes, 1998), aumento de la pobreza 
(Byrne, Resnick, Kilpatrick, Best & Sauders, 
1999; Fairbank, Ebert & Zarkin, 1999; Linares 
et al., 1999), tendencia al suicidio (Thomp-
son, et al., 1999), deterioro en la parentalidad 
(Chemtob, Carlson & Perrone, 2000), y en ge-
neral la baja calidad de vida (Golding, 1996) 
como serias consecuencias funcionales ocasio-
nadas por la violencia contra las mujeres (Gon-
zález Lozano, 2017).

Si bien se pueden apreciar las graves conse-
cuencias a causa de la violencia en sus diferen-
tes modalidades, es de destacar que las mujeres 
en edad productiva suelen verse igualmente 
afectadas por el acoso constante por parte de 
sus parejas, desencadenando con esto que pre-
senten problemas laborales a causa de su dete-
rioro para realizar de una manera adecuada sus 
labores (Logan, Shannon, Cole & Swanberg, 
2007).

La violencia doméstica aumenta el ausen-
tismo, reduce la productividad e incrementa la 
probabilidad de la pérdida del empleo (Leonel, 
Johnson, Cohan & Lloyd, 2004; Riger, Raya & 
Camacho, 2002; Tolman & Rosen, 2001; Ra-
phael, 1996; Shepard & Pence, 1988) afectan-
do de esta manera con lograr una estabilidad, 
crecimiento profesional e ingreso económico 
(González Lozano, 2017).
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Ante la necesidad de dar mejor atención de 
salud pública debido a las consecuencias que 
genera la violencia doméstica, es imprescindi-
ble generar acciones encaminadas hacia una 
capacitación constante por parte del personal 
que brinda soporte a este tipo de víctimas y en-
focar los esfuerzos en alternativas que se basen 
en las reales necesidades de las mismas toman-
do en cuenta dentro del proceso el cuidar y res-
petar por encima de cualquier cosa el no vul-
nerar sus derechos humanos (Higuera, 2010). 

La inclusión de la Justicia Restaurativa en 
casos de violencia doméstica

Al ser considerado un nuevo paradigma 
para el abordaje de problemáticas de índole 
grave gracias a la percepción de que el delito es 
parte integral del contexto social en donde los 
involucrados participan de una manera activa 
para que la víctima pueda expresar sus verda-
deras necesidades de restauración ante el daño 
causado y el agresor reconocer su responsabili-
dad de manera genuina, la Justicia Restaurati-
va se ubica dentro de una alternativa más en el 
camino para la solución del problema cuando 
se trata con violencia doméstica (Koss, 2000).

Sin embargo, como se mencionó con ante-
rioridad, al ser la Justicia Restaurativa una nue-
va forma de visualizar la solución de los proble-
mas y sobre todo en lo relacionado con la vio-
lencia contra la mujer, la exploración sobre su 
aplicación ha sido prácticamente nula (Cook, 
Daly & Stubbs, 2006). Su controversia radica 
ante las diferentes opiniones sobre si su uso es 
o no apropiado para este tipo de casos por el 

desequilibrio existente en las partes involucra-
das (Gavrielides & Artinopoulou, 2013).

Aún y con las diferencias de opinión, el 
apoyo por parte de los defensores de los dere-
chos civiles y los movimientos sociales a favor 
de los derechos de la mujer, han expuesto la 
manera en la que los sistemas de justicia dan 
solución a las mujeres afectadas, así como el 
maltrato al que se enfrentan dentro de las ins-
tituciones al buscar justicia, dándole la opor-
tunidad a la Justicia Restaurativa de tomar un 
lugar importante y contribuir en su desarrollo 
(Ptacek, 2010).

Ante esta carencia del sistema de justicia, y 
con base a las ventajas que muestra la Justicia 
Restaurativa al incluir dentro de sus manejos 
la visión con perspectiva de género logran 
promover, hacer valer el punto de vista de las 
mujeres ante sus verdaderas necesidades, con-
siguiendo con ello que su opinión sea tomada 
en cuenta y lograr un desarrollo equitativo en 
los programas sociales y las reformas políticas 
(Wychreschuk & Boland, 2000).

El manejo en otras naciones de la inclusión 
de la Justicia Restaurativa en casos de violen-
cia doméstica, permite ver los beneficios de 
enmarcar el delito de forma que puedan estar 
incluidos el agresor, la víctima y la comunidad, 
con el objetivo de contar con el apoyo de to-
dos para diseñar de una manera conjunta la 
solución al problema, logrando con ello que 
el agresor se reconozca responsable, la victima 
restaurada y la sociedad comprometida a la re-
inserción de ambos (Koss, 2000). 
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El impulso que constantemente se hace por 
los interesados en el tema ha dado la oportu-
nidad de que programas basados en alterna-
tivas para la solución de conflictos y Justicia 
Restaurativa se están introduciendo en el con-
texto de una larga historia de insensibilidad 
y falta de entendimiento en los tribunales so-
bre la dinámica del abuso y la violencia y los 
desequilibrios de poder en las relaciones de 
pareja (Wychreschuk & Boland, 2000), impul-
so que a pesar de tener su fuerte aplicación en 
otras partes del mundo, sin lugar a duda toman 
interés para nuestro país ya que al ver los be-
neficios de su aplicación puede replicarse con 
éxito (González Lozano, 2017).

Las mujeres como grupo vulnerable se han 
visto marginadas por un sistema que no sa-
tisface sus necesidades reales. Las mujeres al 
sentirse desprotegidas por las reacciones de las 
instituciones de justicia, se ocupan por sí solas 
de las peleas que pueden darse dentro de la fa-
milia ya que sienten que tanto ellas como sus 
hijos han sido puestas en peligro por los jueces 
y abogados insensibles sobre todo en los casos 
en los que no se cree en la existencia de la vio-
lencia (González Lozano, 2017).

Si bien el origen de la Justicia Restaurativa 
surge para ser aplicado en delitos de índole gra-
ve, los casos de violencia contra la mujer al te-
ner sus características particulares quedan ex-
cluidos por mandato de algunas jurisdicciones 
legales, sin embargo se puede ver cómo países 
como Canadá y Australia llevan con éxito la 
implementación de la Justicia Restaurativa en 

casos de violencia doméstica dejando asentado 
que este tipo de justicia está comenzando a ser 
considerado como una alternativa para dar so-
lución a esta problemática (Ptacek, 2010).

En base a lo anterior, el Departamento de 
Justicia de Canadá permite la aplicación de 
Justicia Restaurativa en casos de violencia con-
tra la mujer solo cuando: 
• El proceso de Justicia Restaurativa ofrezca 

el mismo o mayor grado de protección para 
las mujeres víctimas de violencia que el que 
les pueda dar el proceso de justicia penal.

• El proceso de Justicia Restaurativa se haga 
después de que se haya dado una senten-
cia al agresor y con la aprobación de ambas 
partes.

• El personal capacitado por medio de la 
utilización de herramientas de evaluación 
puedan determinar que el caso no es de alto 
riesgo, y

•  Cuando el sobreviviente está totalmente 
informada del proceso de Justicia Restaura-
tiva propuesto y sus deseos de participación 
se tengan en consideración (Department of 
Justice Canada, 2001).

En este mismo interés por mantener un 
adecuado manejo de cada caso de violencia 
contra la mujer, las instancias encargadas de 
impartir justicia en Canadá se evocan en man-
tener supervisado cada detalle con la finalidad 
de cuidar la integridad y los derechos de todos 
los involucrados, dejando bien establecidas las 
condiciones y requerimientos de la aplicación, 
revisando que:
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• Es necesario contar con un consentimiento 
por parte de la víctima de violencia al igual 
que el soporte en todo momento, cuando 
la víctima solicite o acepte participar en un 
proceso de este enfoque.

• El ofensor debe de aceptar completamente 
su responsabilidad sobre los actos

• El proceso de Justicia Restaurativa es par-
te de un programa aprobado y supervisado 
por el gobierno con el fin de proporcionar 
una buena respuesta al abuso conyugal.

• El proceso de Justicia Restaurativa es trans-
parente (es decir, que mantiene los registros 
formales de las medidas adoptadas por las 
personas empleadas en el proceso) y se lleva 
a cabo de forma oportuna y razonable.

• El proceso de Justicia Restaurativa tiene 
la capacidad de hacer frente a los casos de 
abuso conyugal y se entrega y supervisado 
por personas que reúnan los requisitos de 
competencia, formación y capacidad, inclu-
yendo la capacidad de reconocer y abordar 
los desequilibrios de poder, así como las di-
ferencias culturales; y

• La posibilidad de condena penal y la sen-
tencia se mantiene si el proceso falla (De-
partment of Justice Canada, 2001).

De esta forma se puede apreciar la posibili-
dad exitosa de fundamentar la aplicación de la 
justicia bajo una filosofía más incluyente que 
permita dar esa oportunidad tanto a las muje-
res abusadas como a los agresores de recibir de 
manera directa lo que realmente necesitan para 
sentirse restaurados y reinsertados de nuevo a 
la sociedad y no un intento de restitución li-

mitado al reducido supuesto de aquello que se 
cree que los involucrados necesitan.

Resultados 
Como resultados en el desarrollo del pre-

sente artículo, se observa el camino que ha ido 
encarrilando la delimitación de los conceptos 
de violencia desde su base epistemológica, 
como la generalidad del concepto de manera 
amplia, hasta la especificidad de la violencia 
doméstica como tópico particular cuando se 
busca abordar la problemática que viven las 
mujeres en el ámbito denominado privado.

Se observa cómo los estudiosos sobre el 
tema acotan el concepto a raíz de la necesitad 
de evolucionar en las formas de impartir jus-
ticia ante una problemática considerada como 
grave a nivel mundial, introduciendo con-
ceptos que delimiten la acción, la relación, el 
fondo y forma que engloban las características 
propias de cada uno de los tipos de violencia 
para partir de una especificidad del término.

Bajo este orden de ideas, se logra demostrar 
la interrelación que existe entre la correcta de-
limitación del término de violencia doméstica 
aunado a la tipología y categorización de la 
misma, permitiendo con esto encuadrar aque-
llos puntos que caracterizan el fenómeno que 
nos compete y a su vez accionar la alerta ante 
las consecuencias que genera.

En relación a la inclusión de la Justicia Res-
taurativa ante los casos de violencia doméstica 
el resultado del análisis demuestra ser un tema 
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poco explorado al ser considerada una prácti-
ca relativamente en desarrollo, sin embargo, se 
puede demostrar con este análisis el éxito que 
países como Canadá y Australia han tenido al 
ser implementado su uso como respuesta a di-
cha problemática, generando con ello una pla-
taforma para continuar indagando de manera 
más exhausta los resultados.

Conclusiones
El abordaje dentro del presente artículo 

ha sido elaborado de manera puntual hacia la 
relevancia del tema expuesto dentro de su ob-
jetivo, su contenido deja entrever la necesidad 
absoluta de una clara conceptualización de la 
violencia hacia la mujer en el contexto priva-
do denominada violencia doméstica, buscando 
con ello minimizar la dificultad de un adecuan-
do manejo por parte de las autoridades cuando 
se debe impartir justicia en este tipo de casos.

Se considera que una adecuada concepción 
de lo que abarca la violencia doméstica, la ti-
pología y sus consecuencias puede generar una 
sensibilización por parte de los organismos y 
su personal ante la atención proporcionada a 
las mujeres que buscan el apoyo de las institu-
ciones, debido a la comprensión profunda de 
las condiciones específicas de este tipo de casos 
dirigiendo así su trato de una manera cálida 
bajo una empatía ante el sufrimiento experi-
mentado por la víctima.

En lo que respecta a la Justicia Restaurati-
va, se reconocen las limitantes que existen en 
México para la indagación en esta área, debido 

a la casi nula existencia de estudios de investi-
gación basados en dicha filosofía y su relación 
con la violencia doméstica. Pero a su vez, se 
puede concluir que su concepción ante el deli-
to es una manera de permitir a las víctimas de 
este tipo de violencia experimentar de manera 
genuina la reparación del daño moral más allá 
de una reparación material ante el delito.

Para finalizar, se manifiesta que buscar per-
mear a la justicia con una visión encaminada 
en hacer valer los derechos de la mujer y con 
un enfoque más humano como el de la Justicia 
Restaurativa podría generar resultados hacia 
una impartición de justicia más justa y de rein-
tegración a las víctimas de violencia doméstica.
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