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Resumen  Introducción. 

desde las que se sustentan las violencias de género.  Diversos estudios consideran que la perpetuación del fenómeno se vincula con patrones 
culturales y marcos normativos que niegan, normalizan o relativizan su importancia. Por ello, el presente estudio apuntó a conocer las 
representaciones sociales que integrantes de la comunidad educativa de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba 
poseen en torno a las violencias de género. Materiales y Métodos. Se llevó a cabo un análisis de contenido mixto en una muestra de 1979 
integrantes de todos los claustros de la comunidad educativa (estudiantes, docentes, graduados/as y no docentes) con edades comprendidas 
entre los 17 y los 73 años. Se aplicó un cuestionario online autoadministrado con preguntas cerradas de alternativa fija. Se presentó la frase 

ignen las tres 
primeras palabras que se vinieran a su cabeza para definir a la frase estímulo. Resultados. Se observa que los/as participantes asocian las 
violencias de género con sus causas, priorizando aquellas de carácter socio-estructural, en detrimento de las causas individuales. Sin 
embargo, un porcentaje significativo de respuestas vinculan la violencia de género con los hombres y con algunas características 
patologizantes. También se destaca la representación de las personas afectadas como víctimas. Por otra parte, se observa una prevalencia 
de respuestas vinculadas a formas de violencia física y psicológica. Finalmente, un gran número de participantes se refirió a las violencias 
de género como aquellas dirigidas hacia las mujeres, invisibilizando las violencias dirigidas hacia identidades sexo-genéricas disidentes. 
Discusión. Los resultados coinciden con investigaciones previas donde se hallan representaciones sociales sobre las violencias de género 
vinculadas a causas socio-estructurales y a formas de violencia física y psicológica. Conclusiones. Se considera que un estudio de estas 
características resulta relevante para producir evidencia empírica que otorgue herramientas para el diseño de políticas universitarias para 
abordar y prevenir las violencias de género.  
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I. INTRODUCCIÓN1 

L 

as distintas formas de violencias de género (VG) 
constituyen un problema de salud pública y una grave 
violación a los derechos humanos. Es una problemática con 
severas consecuencias en la calidad de vida de las personas 
afectadas, como así también supone costos económicos 
considerables en las familias y sociedades [1]. En esta línea, 
se estima que una de cada tres mujeres ha vivenciado algún 
tipo de violencia en su vida, con consecuencias en su salud 
física, mental, sexual y reproductiva [2]. Asimismo, se 
destaca que, si bien las sociedades actuales siguen 
sosteniendo modelos de organización social en torno al 
binarismo mujer-varón, otras identidades sexo-genéricas 

 
1Contacto: Valentina Sosa. Dirección: Instituto de Investigaciones 
Psicológicas (IIPsi [UNC y CONICET]), Enfermera Gordillo esq. Enrique 
Barros s/n piso 2, Córdoba, Argentina, spmariavalentina@gmail.com 

también son receptoras de diversas violencias de género [3, 
4].  

El ámbito universitario no es ajeno a este fenómeno [5, 6, 
7, 8]. Al respecto, las universidades son espacios 

de poder que podrían explicar el fenómeno [9]. A su vez, las 
tecnologías de la información han ampliado y diversificado 
las formas en que estas prácticas se reproducen [10].  

La problemática descrita condujo a la elaboración de 
diferentes programas y políticas orientadas a mitigar las VG 
y promover cambios al interior de distintas instituciones de 
educación superior [11]. No obstante, se observan avances 
lentos en la erradicación del fenómeno [8]. Diversos estudios 
consideran que tal situación se ve obstaculizada por patrones 
culturales y marcos normativos que niegan, normalizan o 
relativizan su importancia [7, 8]. En esta línea, se comprende 
que las VG poseen un sustrato socio-cultural [12]. Por lo 
tanto, para comprender el fenómeno es necesario situarlo 
dentro de un parámetro estructural desde el cual se puedan 
cuestionar las relaciones sociales subyacentes [13]. Al 
respecto, las sociedades modernas se disponen desde la 
representación del sistema patriarcal, caracterizada por 



 1º CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 2 
 

relaciones de poder de dominio masculino y heterosexual 
[8].  

Considerando este contexto, el presente estudio apuntó a 
conocer las representaciones sociales (RS) que integrantes de 
la comunidad educativa de la Facultad de Psicología de la 
Universidad Nacional de Córdoba poseen en torno a las 
violencias de género. La teoría de las RS [14] concibe a las 
personas como productoras de significados y conocimientos 
[15]. En esta línea, un objeto no existe por sí mismo, sino que 
existe en relación a una persona o grupo. Por eso, las RS se 
definen como una modalidad particular de conocimiento 
mediante el cual los grupos clasifican, explican y evalúan los 
objetos sociales [14]. En coincidencia con lo anterior, no es 
posible hablar de una realidad objetiva, en tanto que ésta es 
captada por los sistemas cognitivos de las personas e 
integrada a sus sistemas de valores, en función de sus 
historias personales y el contexto histórico, ideológico y 
cultural que las circundan [16]. De esta forma, las RS 
funcionan como un sistema que regula las relaciones, 
expectativas, comportamientos y prácticas que las personas 
establecen con su entorno físico y social. En esta línea, se 
sintetizan cinco funciones para las mismas [16]: a) 
Funciones de saber: permiten comprender y explicar la 
realidad, integrando los nuevos conocimientos a esquemas 
previos; b) Funciones identitarias: otorgan una identidad y 
sostienen la singularidad de los grupos en el tiempo; c) 
Funciones de orientación: orientan los comportamientos de 
los sujetos y sus prácticas; d) Funciones justificadoras: 
permiten justificar los comportamientos; e) Funciones de 
persistencia o refuerzo de la posición social del grupo 
involucrado: perpetúan y justifican la diferenciación social, 
incluyendo comportamientos discriminatorios. 

La literatura científica recoge diversos estudios en torno a 
las RS de las VG. Se registran antecedentes en muestras 
hispanohablantes, cuyos resultados demuestran que la 
violencia física es el tipo de VG más reconocido, seguido por 
la violencia psicológica [17, 18, 19]. Al mismo tiempo, se 
destacan RS que vinculan a las VG con el patriarcado y las 
desigualdades [19]. No obstante, otras investigaciones 
hallaron resultados opuestos, donde las RS no remiten al 
histórico desequilibrio de poder entre varones y 
mujeres/disidencias [17]. Esta posibilidad de encontrar 
diferencias entre las distintas sociedades podría reforzar la 
idea de que existe un sustrato socio-cultural del fenómeno 
[12]. Por otra parte, se recuperan investigaciones sobre estas 
variables en muestras de estudiantes universitarios/as, donde 
las RS sobre VG se vinculan con discriminación, 
humillación, denigración, machismo, homofobia, sexismo y 
feminicidio [20]. 

Se considera que un estudio de estas características resulta 
relevante para conocer la manera en que las personas 
comprenden y explican las VG en la comunidad educativa. 
Al mismo tiempo, se subraya la importancia de producir 
evidencia empírica que otorgue herramientas para el diseño 
de políticas universitarias para abordar y prevenir las VG, 
como así también ofrecer insumos para implementación de 
la Ley Micaela en el ámbito universitario. Por este motivo, 
la presente investigación se propone indagar las 
representaciones sociales sobre las violencias de género en 
integrantes (docentes, no docentes, estudiantes y 
egresados/as) de la comunidad educativa de la Facultad de 
Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Se llevó a cabo un análisis de contenido mixto en una 
muestra de 1979 integrantes de todos los claustros de la 
comunidad educativa: estudiantes (N = 1737), docentes (N = 
114), graduados/as (N = 96) y no docentes (N = 32). Sus 
edades estaban comprendidas entre los 17 y los 73 años (µ = 
28.5) y la gran mayoría eran mujeres (86,6%), seguidas por 
varones (11,4%) y personas no binarias (1%). 

Se aplicó un cuestionario autoadministrado que contenía 
preguntas cerradas de alternativa fija para conocer las 
características sociodemográficas de las personas 
respondientes, donde se presentaba la frase estímulo 

asociación de palabras [21], se solicitaba a los/as 
participantes que consignen las tres primeras palabras que se 
vinieran a su cabeza para definir a la frase estímulo. Una vez 
obtenidas las respuestas, se llevaron a cabo tareas de 
corrección de errores ortográficos o gramaticales y 
homogeneización de términos evocados. La 
homogeneización consistió en agrupar los términos que 
difieren en género, número y algunas formas gramaticales 
para, posteriormente, unificar un número reducido de 
sinónimos, utilizando para ello el Diccionario General de 
sinónimos y antónimos Larousse de la Real Academia 
Española [22].  

La recolección de datos se llevó a cabo de manera online 
en LimeSurvey. Para ello, se solicitó el consentimiento 
informado de los/as participantes. Los cuestionarios fueron 
respondidos de manera voluntaria y anónima, sin implicar 
ningún tipo de riesgo durante su administración. Las 
respuestas brindadas se utilizaron con fines exclusivamente 
académicos y respetando la intimidad y la normativa vigente 
de protección de datos.  

III. RESULTADOS 

De la totalidad de la muestra, 1993 personas respondieron 
a la consigna de asociación de palabras, ofreciendo 5955 

posteriormente sometidas a un proceso de homogeneización. 
En este trabajo se presentan las 50 asociaciones principales.  

En la Fig. 1 se puede observar una nube con las palabras 
mayormente mencionadas por los/as participantes. El 
tamaño que se observa en las palabras se relaciona con su 
frecuencia. Al respecto, las respuestas principales fueron 
machismo, desigualdad, maltrato, patriarcado, poder, 
golpes, abuso, discriminación, mujeres y agresión. 

 

 
 
Fig. 1. Nube con las palabras mayormente mencionadas por los/as 
participantes. 
 
Por su parte, la Tabla I muestra las 50 asociaciones 

principales y la frecuencia con las que fueron mencionadas. 
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TABLA I 
REPRESENTACIONES SOCIALES PRINCIPALES SOBRE 

VIOLENCIAS DE GÉNERO EN PSICOLOGÍA DE LA UNC 
 

Categoría f 
machismo 405 
desigualdad 373 
maltrato 358 
patriarcado 334 
poder 269 
golpes 222 
abuso 208 
discriminación 166 
mujer/mujeres 162 
agresión 159 
femicidio 154 
humillación 131 
insultos 122 
violencia psicológica 118 
sometimiento 117 
injusticia 107 
vulneración 98 
violencia física 96 
hombres 95 
manipulación 91 
vulnerabilidad 83 
dolor 81 
invisibilización 78 
miedo 71 
daño 70 
violencia 66 
opresión 64 
control 64 
cultura 61 
dominación 58 
acoso 55 
tipos de violencia 54 
sufrimiento 51 
verbal 49 
violación 48 
odio 46 
feminismo 40 
tristeza 39 
impotencia 32 
pareja 31 
naturalización 30 
económica 29 
gritos 28 
víctimas 28 
falta de respeto 23 
maldad/locura 22 
ignorancia 18 
disidencias 18 
ira 16 
exclusión 14 

 
Siguiendo esta línea, se observa que la comunidad 

educativa de la Facultad de Psicología asocia la violencia de 
género con sus causas, priorizando aquellas de carácter 
socio-estructural (machismo, desigualdad y patriarcado), en 
detrimento de las causas individuales asociadas a las 
características de las víctimas y sus agresores. Sin embargo, 
sigue existiendo un porcentaje significativo de respuestas 
que vinculan de manera directa a la VG con los hombres y 
con algunas características patologizantes (maldad/locura, 
ignorancia, ira). También se destaca la representación de las 
personas afectadas como víctimas.  

Por otra parte, se observan numerosas respuestas 
asociadas a los tipos de violencia de género. En esta línea, 
prevalecieron las formas de violencia física (golpes, 
agresión, femicidio y violencia física). En segundo lugar, se 
registran formas de violencia psicológica (humillación, 

insultos, violencia psicológica y manipulación). Otros tipos 
de violencia fueron mencionados en menor medida (acoso, 
violación -violencia sexual-, económica -violencia 
económica- e invisibilización, naturalización -violencia 
simbólica-). A su vez, los ámbitos donde estas violencias se 
ejercen fueron escasamente indicados. Se rescatan, no 
obstante, algunas asociaciones con modalidades de violencia 
en la pareja o doméstica. Otras formas de violencia, como la 
laboral, obstétrica, institucional o mediática, no fueron 
referidas. También resulta importante destacar que un gran 
número de participantes se refirió a las violencias de género 
como aquellas dirigidas hacia las mujeres, invisibilizando las 
violencias dirigidas hacia identidades sexo-genéricas 
disidentes. 

Finalmente, se rescatan otras respuestas que no fueron 
incluidas entre las principales del estudio pero que, no 
obstante, ejemplifican algunas frases que los/as participantes 
asocian a las VG: andá a lavar los platos, puta, mujer tenías 
que ser, no sirves para nada, vos no podés, sacate esa ropa 
porque se te ve todo, vos no vas a ningún lado sin mi 
permiso, sos mía, dame tu celular. En oposición, se 
registraron otras respuestas vinculadas a distintas formas de 
resistencia y lucha, a través de respuestas como feminismos, 
Ni Una Menos, lucha feminista, 8M, no es no, y Vivas nos 
queremos. 

IV. DISCUSIÓN 

Los resultados precedentes dan cuenta de que, en la 
comunidad educativa de Psicología de la UNC, las 
representaciones principales sobre las violencias de género 
ponen de relieve las causas socio-estructurales del 
fenómeno, en detrimento de las individuales. Estos 
resultados coinciden con otros antecedentes en la temática 
[19, 20]. Se considera que los resultados obtenidos en este 
punto pueden estar vinculados al trabajo sistemático 
realizado dentro de la Facultad de Psicología en torno a la 
sensibilización y capacitación sobre la temática en los 
distintos claustros. También se subraya la influencia que 
podrían tener en la configuración de estas RS la existencia 
de espacios de abordaje, asesoramiento y difusión del Plan 
de Acciones y Herramientas para prevenir, atender y 
sancionar las violencias de género en la institución [23]. No 
obstante, algunos/as participantes todavía vinculan el 
fenómeno con características individuales de quien ejerce y 
de quienes reciben las violencias. Esto último podría estar 
vinculado con el sesgo de la formación clínica y el perfil 
tradicional de los psicólogos y las psicólogas. Por otra parte, 
los resultados coinciden con investigaciones previas donde 
se evidencian las formas de violencia física y psicológica 
como las manifestaciones principales de la problemática [17, 
18, 19]. 

Finalmente, resulta importante destacar que, tal como 
muestran los resultados de la presente investigación, dentro 
de la comunidad educativa siguen predominando modelos de 
organización social en torno al binarismo mujer-varón, 
donde se reconoce escasamente a las identidades sexo-
genéricas como receptores de múltiples violencias [3, 4].  

V. CONCLUSIONES 

Se presentó un desarrollo que permite conocer las ideas 
asociadas a las violencias de género en la Facultad de 
Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Estas RS 
regulan las relaciones, expectativas, comportamientos y 
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prácticas que las personas de la comunidad educativa 
establecen con su entorno físico y social [16]. Al respecto, la 
comprensión de la violencia de género como resultado de un 
sistema de desigualdad, podría favorecer la configuración de 
una forma más compleja e integral de acercarse a la 
problemática, donde todas las personas puedan involucrarse 
en prácticas orientadas a su erradicación. No obstante, las 
ideas que aún circulan en torno a las características de 
quienes ejercen las violencias y quienes las reciben podrían 
influir en la configuración de identidades sociales, orientar 
prácticas violentas e, incluso, justificar el fenómeno. De 
manera similar, el escaso reconocimiento de las violencias 
dirigidas a identidades sexo-genéricas disidentes afecta 
negativamente su comprensión, abordaje y 
transversalización dentro de la estructura institucional. En 
función de estas dos últimas consideraciones, se espera que 
se orienten las políticas universitarias de capacitación y 
sensibilización, como así también los proyectos de 
extensión, el abordaje de las violencias dentro de la Facultad 
y las prácticas de inclusión universitaria. 

Finalmente, se propone para estudios posteriores el 
análisis de las RS sobre las VG ofrecidas en cada claustro, 
con el propósito de comparar los resultados y otorgar 
herramientas para planes de sensibilización y capacitación en 
torno al tema específicos para cada grupo de participantes. 
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