
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martín Hernán Di Marco 
mh.dimarco@gmail.com 

 

 

La producción de conocimiento sobre violencias ocurridas en Argentina, 2001-

2016 
 

 

Tesis presentada para la obtención del título de Maestría de Epidemiología, Gestión y Políticas de Salud 

del Departamento de Salud Comunitaria 

 

 

Director de Tesis 

Anahí Sy 

 

 

El presente documento integra el Repositorio Digital Institucional “José María Rosa” de la Biblioteca 

“Rodolfo Puiggrós” de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) 

This document is part of the Institutional Digital Repository “José María Rosa” of the Library “Rodolfo 

Puiggrós” of the University National of Lanús (UNLa) 

 

 

 

 

Cita sugerida 

Di Marco, M. H. (2018). La producción de conocimiento sobre violencias ocurridas en 

Argentina, 2001-2016 (Tesis de Maestría) Universidad Nacional de Lanús. Departamento de 

Salud Comunitaria. Disponible en https://doi.org/10.18294/rdi.2019.176017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones de uso 

www.repositoriojmr.unla.edu.ar/condicionesdeuso 

mailto:mh.dimarco@gmail.com
http://www.repositoriojmr.unla.edu.ar/condicionesdeuso


 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS 

Departamento de Salud Comunitaria 

 

MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGÍA,  

GESTIÓN Y POLÍTICAS DE SALUD 

16ª COHORTE / 2013 - 2015 
 

TESIS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE MAGÍSTER 

 

TÍTULO 

La producción de conocimiento sobre violencias ocurridas en Argentina, 2001-
2016 

 

MAESTRANDO 

Lic. Martín Hernán Di Marco 

 

DIRECTORA 

Dra. Anahí Sy 

 

FECHA DE ENTREGA 

Octubre, 2018 

 

Lanús, Argentina



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS 

Departamento de Salud Comunitaria 

 

MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGÍA,  

GESTIÓN Y POLÍTICAS DE SALUD 

16ª COHORTE / 2013 - 2015 
 

TESIS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE MAGÍSTER 

 

TÍTULO 

La producción de conocimiento sobre violencias ocurridas en Argentina, 2001-
2016 

 

MAESTRANDO 

Lic. Martín Hernán Di Marco 

 

DIRECTORA 

Dra. Anahí Sy 

 

INTEGRANTES DEL JURADO 

Dra. Sofía Tiscornia 

Dra. Simone Gonçalves de Assis 

Mgr. Rodolfo Nuñez 

 

FECHA DE APROBACIÓN 

13/03/2019 

 

CALIFICACIÓN 

10 (Diez) 

 



 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quisiera agradecer a Anahí Sy que, con paciencia, leyó las diversas versiones de esta tesis 

y me orientó en su proceso de elaboración. Agradezco también a Hugo Spinelli y Viviana 

Martinovich por sus recomendaciones, sugerencias bibliográficas e impulso inicial; al 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y a la Universidad 

Nacional de Lanús (UNLa) por su financiamiento; a mis compañeros de la 16ma cohorte de 

MEGyPS; a mis amigos Juan, Paula, Noelia y Sofía, por el acompañamiento día a día; a 

María Cecilia de Sousa Minayo por su valioso trabajo; a todos los investigadores que, 

gentilmente, me dieron acceso a sus publicaciones; a todas las instituciones que me 

facilitaron artículos y me asistieron en el proceso de construcción de esta tesis; al Dr. 

Eugenio Zaffaroni por brindarme su valiosa opinión; a mis viejos por criarme; a mis docentes 

y colegas por formarme; a Titi por bancarme. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Parten del supuesto de que no sólo los textos, sino más aún los títulos, dan una 

orientación inequívoca, hecho que pierde cada vez más verosimilitud […]. Almanaques, 

coplas, libros piadosos, vidas de santos, todo el variopinto opusculario que constituía la 

masa de la producción libresca de antaño, nos parece actualmente estático, inerte, siempre 

igual a sí mismo; pero, ¿cómo lo leía el público de entonces? ¿En qué medida la cultura 

primordialmente oral de aquellos lectores interfería con el disfrute del texto, modificándolo, 

remodelándolo hasta casi desnaturalizarlo?” (Ginzburg, 2016, p. 26). 

 



 

 

RESUMEN  

 

Las violencias han generado diversas reacciones sociales y se han convertido en una 

temática central en diferentes áreas de conocimiento. Diversos estudios muestran que 

existen numerosos abordajes teóricos, metodológico y disciplinares de este fenómeno, 

conformando un campo temático heterogéneo y compartimentalizado. No obstante, no se 

han registrado investigaciones que analicen sistemáticamente la bibliografía sobre violencias 

en Argentina. Como consecuencia, no se cuenta con una visión panorámica sobre qué se ha 

publicado y desde qué perspectivas teórico-metodológicas. Siguiendo los trabajos del 

Centro Latino-Americano de Estudos de Violência e Saúde “Jorge Careli”, el objetivo general 

de esta tesis es describir y analizar los temas, áreas de conocimiento, disciplinas y 

metodologías de los artículos científicos, publicados entre 2001 y 2016, sobre violencias 

ocurridas en Argentina. A partir de una revisión bibliográfica, se relevaron artículos científicos 

(escritos tanto por autores argentinos, como de otros países) en soporte digital publicados 

en revistas científicas indizadas en BVS, PubMed, Redalyc, SciELO y Scopus. El corpus 

bibliográfico final incluyó 211 artículos. Se desarrolló una estrategia de análisis tanto 

cuantitativa, como cualitativa. Se encontró que la bibliografía: a) aborda predominantemente 

formas de violencia física; b) se enmarca principalmente dentro de las ciencias sociales; c) 

tiene objetivos descriptivos; d) se caracteriza por tener alcances geográficos nacionales y, 

en segundo lugar, institucionales; e) parte de datos primarios para el abordaje empírico de 

los fenómenos; y f) emplea metodologías de análisis mayoritariamente cuantitativas. Si bien 

estos aspectos describen estructuralmente esta bibliografía, también se encontraron núcleos 

temáticos con características y lógicas de construcción de los objetos diferentes. Asimismo, 

se halló la omnipresencia de definiciones y taxonomías de organismos internacionales 

(principalmente, la Organización Mundial de la Salud) tanto para la definición de la salud, 

como para la de violencia, lo que da cuenta de su posición discursiva dominante dentro de 

ciertas áreas de conocimiento. 

 

PALABRAS CLAVE: violencia; revisión; metodología; conocimiento. 

.



 

 

ABSTRACT  

 

Violence has triggered a wide range of social reactions and has become a central theme in 

different areas of knowledge. Several studies show that there are numerous theories, 

methodologies and academic disciplines that study this phenomenon, forming a 

heterogeneous and compartmentalized thematic field. However, there have been no 

investigations that analyse the literature on violence in Argentina. As a consequence, there is 

no panoramic view of the scientific publications that have been published on this topic and of 

its theoretical-methodological perspectives. Following the guidelines of the Latin American 

Research Centre of Violence and Health “Jorge Careli”, the main objective of this thesis is to 

describe and analyse the topics, areas of knowledge, academic disciplines and 

methodologies of the scientific papers, published between 2001 and 2016, on violence that 

occurred in Argentina. Based on a literature review, scientific papers (written by Argentine 

authors and from other countries) were gathered in digital format published in scientific 

journals indexed in BVS, PubMed, Redalyc, SciELO and Scopus. The corpus comprised 211 

articles and was analysed with quantitative and qualitative methods. It was found that the 

literature: a) predominantly addresses forms of physical violence; b) is mainly framed within 

the social sciences; c) has descriptive objectives; d) has primarily national scope and 

secondly institutional scope; e) uses primary data for the empirical study of this phenomenon; 

and f) applies mostly quantitative analysis methodologies. Although these aspects structurally 

describe this literature, thematic sub-fields with different analytical features and types of 

research objects were also found. Furthermore, the frequent reference to definitions and 

taxonomies coined by international organisations (mainly, the World Health Organization) 

was found in the definition of health and violence, which accounts for their dominant 

discursive position within certain areas of knowledge. 

 

KEYWORDS: violence; review; methodology; knowledge.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Pregunta de investigación e hipótesis 

 

En esta investigación, tratándose de una revisión bibliográfica, se parte de una 

pregunta que orienta la búsqueda y el análisis de artículos científicos: ¿sobre qué temas y 

desde qué áreas de conocimiento, disciplinas y metodologías se han publicado artículos 

científicos entre 2001 y 2016 sobre violencias ocurridas en Argentina? 

A partir de ello, y por medio de una revisión de los antecedentes sobre el tema, se 

proponen dos hipótesis de trabajo: 

- Hipótesis 1: En los artículos científicos se ha privilegiado el estudio de las violencias 

en su acepción restringida, como formas vinculadas con acciones y prácticas de 

agresión física, antes que una concepción ampliada que incluya acciones, 

individuales y colectivas, que afecten no solo a la integridad física, sino también 

moral, mental y/o espiritual de las personas. 

- Hipótesis 2: El estudio de las violencias está compartimentalizado en diferentes áreas 

o núcleos temáticos especializados, con poca vinculación teórica mutua, escasas 

referencias compartidas y ausencia de una conceptualización general de la temática, 

predominando estrategias metodológicas de tipo cuantitativas. 

 

1.2. Recorte geográfico, temporal y temático 

 

En esta tesis se recopilaron y describieron artículos científicos, publicados entre 2001 

y 2016, sobre violencias ocurridas en Argentina. La intención fue recuperar los artículos 

científicos que se hayan publicado sobre esta temática, ya sea por autores argentinos, como 

de otros países, en revistas científicas indizadas en las bases seleccionadas (ver Sección 

4.1 de la Metodología). Este recorte siguió y adaptó la propuesta de Minayo (1990) y Souza 

& Minayo (2003), quienes recopilaron la bibliografía brasileña en esta área temática. 

En relación con el recorte temporal, se decidió acotar el análisis a la bibliografía 

publicada entre 2001 y 2016: se seleccionaron los artículos científicos que hayan sido 

publicados en ese período, independientemente de cuándo se produjeron los datos de estos 

estudios o de los fenómenos estudiados. Si bien los estudios sobre violencias emergieron a 

partir de la década de 1980 en la región latinoamericana (Briceño-León, 2008; Minayo, 2004; 

Minayo & Souza, 2003), delimitar el período de referencia a los años de crisis económico-

política y a la década posterior permite profundizar el análisis en una etapa particularmente 

relevante para la historia argentina. Al focalizar la mirada en el período 2001-2016, en los 
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cuales se registró un aumento en los indicadores de morbimortalidad por violencias (Auyero 

& Berti, 2013; Isla & Míguez, 2003; Spinelli et al., 2011) se puede vislumbrar con mayor 

detalle los artículos científicos publicados en ese período, considerando los principales 

temas estudiados, las metodologías predominantes, entre otras dimensiones relevantes.  

Por último, con relación al área temática, en esta revisión bibliográfica se recopilaron 

los artículos científicos sobre violencias, siguiendo la definición propuesta por Minayo (1990; 

1997; 2003). Desde esta definición se consideran las acciones, individuales y colectivas, que 

afecten tanto la integridad física, como moral, mental o espiritual de las personas.  

Tanto desde las ciencias de la salud, como desde las ciencias sociales y humanas, 

se han desarrollado líneas de investigación vinculadas con los diversos aspectos de este 

fenómeno (manifestaciones, condicionantes, impactos, etc.) (Minayo, 1990; Minayo & 

Souza, 2003). Cada una de estas áreas de conocimiento (y, a su vez, las líneas disciplinares 

dentro de estas áreas) construyen el objeto de estudio a partir de un conjunto de 

particularidades (dadas por su historia, sus posibles aplicaciones prácticas, la formación de 

sus investigadores, etc.) (McKenzie, 1999; Torre Escoto, 2004). En esta tesis se recopiló la 

bibliografía producida sobre esta temática, incluyendo los artículos científicos de las 

diferentes áreas de conocimiento, con la intención de conocer las algunas dimensiones 

generales del estudio de las violencias ocurridas en Argentina. 

 

1.3. Justificación  

 

1.3.1. Justificación social 

 

En Argentina, las violencias constituyen la cuarta causa de mortalidad general, 

representando una tasa bruta de mortalidad1 de 50 por 100.000 habitantes en el 2013 (DEIS, 

2015a; 2015b). En ese mismo año, los accidentes compusieron el 64% del conjunto de 

muertes violentas, mientras que el 21% fueron suicidios y el restante 15% fueron homicidios2 

(DEIS, 2015a; 2015b). Además, las muertes violentas son responsables de la mayor 

cantidad de años potenciales de vida perdidos en la población, en comparación con las otras 

causas de muerte (DEIS, 2015b). Tanto el nivel señalado de la tasa de mortalidad, como su 

impacto en los años potenciales de vida perdidos son indicadores de que las violencias 

ocasionan la mayor cantidad de muertes prematuras (Minayo, 2005; OMS, 2002). 

                                                           
1 En esta tesis se utiliza el concepto de violencias y muerte violentas, en vez del término causas 
externas —usualmente utilizado para designar las defunciones por accidentes, suicidios y 
homicidios—, ya que permite una comprensión más compleja del fenómeno (ver sección 4.1). 
2 Los porcentajes se calcularon con base a los datos en el informe de la Dirección de Estadísticas e 
Información en Salud (DEIS) (2015a; 2015b). 
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La distribución de estas defunciones tiene grandes diferenciales, considerando sexo, 

edad y área geográfica, entre otras variables (DEIS, 2015; OMS, 2002; Spinelli et al., 2011). 

Esta situación de mosaicos epidemiológicos (Spinelli, 2010) implica que existen poblaciones 

con mayores vulnerabilidades ante las diferentes manifestaciones de este fenómeno. Por 

ejemplo, la tasa de homicidio se expresa, mayoritariamente, en varones jóvenes (18 a 29 

años) de sectores pobres urbanos (OMS, 2002; Spinelli, Macías & Darraidou, 2008; Spinelli 

et al., 2011). Al analizar el homicidio por armas de fuego (la modalidad con mayor porcentaje 

de casos), este grupo de población también mantiene la incidencia más alta de homicidios a 

lo largo de las últimas décadas (Spinelli et al., 2011). 

Asimismo, comprender la magnitud del problema de las violencias implica considerar 

las manifestaciones que no ocasionan la defunción de los sujetos. Las diversas formas de 

agresión, tanto individuales como colectivas, condicionan la calidad de vida de las 

poblaciones (Minayo, 2005). En este sentido, “las cifras de mortalidad […] son, casi con toda 

certeza, subestimaciones de la carga verdadera de la violencia. En todo el mundo, las 

defunciones representan solo la ‘punta del iceberg’ en lo que concierne a la violencia” (OMS, 

2002, p. 12). Siguiendo a Minayo (2005) y Minayo & Souza (2003), las violencias se 

configuran como un “termómetro social” de la calidad de vida de la población. 

En este contexto, se ha acentuado la preocupación desde diferentes sectores de la 

población por las diversas formas de violencia, tanto en el contexto regional (Briceño-León, 

2008; Minayo, 2005; 2006) como en el nacional (Auyero & Berti, 2013; Míguez, 2014b). El 

homicidio en jóvenes (Rodríguez, 2014; Rodríguez, 2016; OMS, 2002), las formas de 

violencia ligadas a la delincuencia (Darraidou & Gallo, 2012; Verbitsky, 2014) y la violencia 

contra las mujeres (OMS, 2002; Santoro, 2016; Vallejos, 2016) son algunas de las 

manifestaciones que se han surgido como temas de debate en la esfera pública. 

En la actualidad diversos discursos y prácticas se producen y reproducen en torno a 

las violencias (Míguez, 2014b; Minayo, 2004; 2005; 2006). La producción de material 

periodístico sobre delincuencia, las movilizaciones y debates en torno a la violencia de 

género, y la creación y reformulación de políticas públicas vinculadas al rol de las fuerzas de 

seguridad son algunos de los aspectos que indican la relevancia social que tiene el tema de 

la violencia en Argentina (Auyero & Berti, 2013; Isla & Míguez, 2003). 

En este sentido, los interrogantes y objetivos de esta tesis se relacionan con las 

preocupaciones y debates en la sociedad actual, ya que se orientan a relevar una parte de la 

bibliografía científica sobre las violencias. Por este motivo se espera que esta tesis permita 

poner de manifiesto los abordajes que se han priorizado desde el campo académico para 

abordar un tema de relevancia social.  
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1.3.2. Justificación académica 

 

En el contexto científico en el cual las violencias han cobrado notoriedad, es 

pertinente dar cuenta de algunos de los aspectos centrales de los artículos científicos que 

abordan esta problemática, es decir: temas de investigación, áreas de conocimiento, 

disciplinas, y metodologías implementadas. Por este motivo, esta revisión bibliográfica es, 

en gran medida, un intento de delimitar y describir el panorama general de los artículos 

científicos sobre violencias ocurridas en Argentina. En línea con lo planteado por Minayo 

(1990), una revisión bibliográfica permite entender el rumbo de las indagaciones académicas 

en torno a este tema.  

En este sentido, se pretende contribuir al desarrollo de los estudios sobre violencias, 

al realizar una recopilación y descripción de los artículos científicos. Por otro lado, se espera 

que esta tesis sirva de antecedente para otros estudios de revisión que profundicen en algún 

aspecto puntual de los estudios de violencias en Argentina. Asimismo, es pertinente señalar 

que esta tesis puede contribuir al desarrollo de las discusiones teóricas, en la medida en que 

permitiría describir ciertos lineamientos generales de la bibliografía revisada, tales como las 

principales temáticas de investigación y los esquemas teóricos utilizados para conceptualizar 

las violencias.  

Respecto del desarrollo de esta tesis como producto final de la Maestría en 

Epidemiología, Gestión y Políticas de Salud, su pertinencia se vincula con dos cuestiones. 

Primero, en el transcurso de la maestría, se incentivó a que los estudiantes ampliáramos 

nuestra concepción de epidemiología y de políticas en salud. En este sentido, las violencias 

pueden ser conceptualizadas como un fenómeno pertinente para la epidemiología y, a su 

vez, objeto (y producto) de las políticas en el campo de la salud. Las discusiones en el 

marco de las materias y seminarios del posgrado incentivaron una lectura integral de este 

fenómeno, en tanto producto de relaciones socio-políticas, procesos históricos, políticas 

institucionales y, además, conceptualizaciones e intereses académicos.  

Segundo, en el contexto de un posgrado que se aboca al desarrollo de la capacidad 

de análisis y pensamiento crítico, es pertinente una tesis que repare, principalmente, en la 

bibliografía sobre el tema de las violencias. Desde el enfoque promovido por la maestría, 

cobra relevancia la recopilación y lectura de la bibliografía académica, como abordaje crítico 

en el proceso de construcción de conocimiento.  

 

1.3.3. Justificación personal 

 

Desde un plano personal, considero que es útil construir conocimiento que 

sistematice y describa parte de la bibliografía sobre violencias en el país. La producción 
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académica sobre esta temática, así como la producción académica en general, es cada vez 

más copiosa, y quienes buscamos y utilizamos artículos científicos nos vemos con la 

dificultad de manejar grandes volúmenes de información, aparentemente inconexa y 

desarticulada.  

Al comenzar a buscar y recopilar documentos científicos sobre violencias, me 

encontré frente a un acervo inabarcable y desordenado de documentos. Esto no solo 

dificultó que pudiera realizar búsquedas específicas, sino que me complejizó la posibilidad 

de construir una visión panorámica sobre qué se había investigado sobre el tema, desde 

qué áreas de conocimiento y con qué estrategias teórico-metodológicas.  

En el proceso de construcción del estado del arte, encontré artículos de revisión en 

los que se describió y analizó la bibliografía sobre violencias en otros países y regiones. 

Estos antecedentes me sirvieron como referentes para poder pensar e hipotetizar sobre 

cómo se investigan las violencias en Argentina. En lo personal, creo que contar con un 

corpus sistematizado de bibliografía no solo permitiría comprender más sobre las violencias, 

sino también sobre cómo se está pensando este tema en el campo académico. 
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1. La concepción ampliada de las violencias 

 

Siguiendo a De Haan (2008), Míguez (2014b), Minayo (1994, 1997), Schmidt & 

Schröder (2001), adscribir a una concepción de violencia no debería excluir la pluralidad de 

formas que adopta este fenómeno. En este sentido, es necesario adoptar definiciones 

teóricas que den cuenta de la pluralidad de matices y ámbitos en los que se pueden 

encontrar violencias. Esta consideración es de particular relevancia en los estudios que 

describen la producción bibliográfica, ya que partir de una definición más restringida implica 

un recorte en el corpus final de análisis, limitando las posibilidades de realizar una 

descripción más amplia del campo de los estudios de violencia. 

Míguez (2006) señala que restringir el estudio de las violencias a formas particulares 

implica un recorte que necesariamente excluye otras modalidades de daño. Siguiendo al 

autor, estos recortes responden a la complejidad de este fenómeno: a su heterogeneidad en 

diferentes campos sociales y entre los diversos actores sociales. 

Otro aspecto a señalar es que las definiciones sobre las violencias han cambiado a lo 

largo de la historia. Por ejemplo, Garriga Zucal & Noel (2010) señalan que existe un proceso 

de inflación conceptual de este término, por el que periódicamente se van incluyendo 

nuevas prácticas dentro de su órbita y, paralelamente, se va perdiendo su especificidad 

analítica y empírica. Los procesos de cambio de este concepto han sido explicados por 

diferentes teorías. Auyero & Berti (2013) y Míguez (2014b) señalan que los cambios en la 

definición y preocupación se ven condicionados principalmente por la realidad 

epidemiológica que representa para una sociedad en un tiempo y espacio determinado, 

mientras que Chesnais (1992), De Haan (2008) y Elías (1994) señalan que los cambios se 

vinculan con las percepciones que la población (y los científicos) tienen sobre este 

fenómeno. La principal diferencia entre estas perspectivas radica en el grado de autonomía 

relativa que se le atribuye al campo científico, respecto de otros campos sociales. 

En esta tesis se destaca que las violencias, en tanto constructo teórico, siempre van 

a sufrir procesos de redefinición, que van a estar condicionados tanto por la situación 

epidemiológica, como por los procesos sociales de definición del fenómeno. No obstante, la 

definición de la violencia también está fuertemente condicionada por las pujas que se 

establecen entre disciplinas, actores e instituciones académicas en la delimitación de qué es 

y qué no es violencia (Bourdieu, 2008). 

A la luz de los aspectos puntualizados, se propone retomar la definición de violencia 

postulada por Minayo (1997): 
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La violencia consiste en acciones humanas de individuos, grupos, clases, 
naciones que ocasionan la muerte de otros seres humanos o que afectan su 
integridad física, moral, mental o espiritual. La verdad, sólo se puede hablar 
de violencias, pues se trata de una realidad plural, diferenciada, cuyas 
especificidades necesitan ser conocidas3. (Minayo, 1997, p. 514). 

 

Debido a un intento de diferenciar esta conceptualización de violencia de las 

llamadas “causas externas” de morbimortalidad —que responde a una clasificación 

establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS)— Minayo (2003) señala que: 

 
Causas externas constituyen una categoría [...] para referirse a los 
resultantes de agresiones o de accidentes, traumas o lesiones. ‘Violencia’ es 
un concepto referente a procesos, a las relaciones sociales interpersonales, 
de grupos, de clases, de género, u objetivadas en instituciones, cuando se 
emplean diferentes formas, métodos y medios de aniquilamiento de otros, o 
de su coacción directa o indirecta, causándoles daños físicos, mentales y 
morales4. [Cursivas del original] (Minayo, 2003, p. 785). 

 

Otro elemento que diferencia esta concepción de violencias del postulado por la OMS 

es la inclusión de las formas de violencia por omisión o negligencia. En este sentido, se 

destaca que “en el concepto de violencia, la idea de omisión también está presente como 

una forma de indicar maltratos al ‘otro’ individual o colectivo”5 (Minayo, Souza & Paula, 2010, 

p. 2720). Siguiendo a las autoras, el escaso predominio de esta definición —que incluye 

negligencias del Estado y de otros actores sociales— se ha reflejado en la bibliografía. 

La adscripción a esta definición teórica se relaciona con una serie de criterios. Por un 

lado, esta conceptualización parte de una crítica a las concepciones absolutistas y 

transhistóricas de las violencias. Minayo (1997; 2005) señala que, frente a las posturas que 

universalizan el sentido de la violencia (es decir, que pretenden definir el fenómeno sin 

vincularlo con la forma en la que los sujetos, en un determinado contexto espacio-temporal, 

lo significan), se deben considerar las transformaciones históricas que sufrieron tanto los 

usos de la violencia, como los sentidos atribuidos a ella. Esta misma crítica puede 

encontrarse en diversos investigadores provenientes de las ciencias sociales, tales como 

                                                           
3 Traducción libre del autor: “A violência consiste em ações humanas de indivíduos, grupos, classes, 
nações que ocasionam a morte de outros seres humanos ou que afetam sua integridade física, moral, 
mental ou espiritual. Na verdade, só se pode falar de violências, pois se trata de uma realidade plural, 
diferenciada, cujas especificidades necessitam ser conhecidas” (Minayo, 1997, p. 514). 
4 Traducción libre del autor: “Causas externas constituem uma categoria [...] para se referir às 
resultantes das agressões e dos acidentes, traumas e lesões. ‘Violência’ é um conceito referente aos 
processos, às relações sociais interpessoais, de grupos, de classes, de gênero, ou objetivadas em 
instituições, quando empregam diferentes formas, métodos e meios de aniquilamento de outrem, ou 
de sua coação direta ou indireta, causando-lhes danos físicos, mentais e morais” (Minayo, 2003, p. 
785). 
5 Traducción libre del autor: “No conceito de violência, a ideia de omissão também está presente 
como uma forma de indicar maus-tratos ao ‘outro’ individual ou coletivo” (Minayo, Souza & Paula, 
2010, p. 2720). 
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Garriga Zucal & Noel (2010), Schmidt & Schröder (2001), Riches (1986) desde la 

antropología, y Collins (2008), Elías (1994) y Míguez (2006; 2014b) desde la sociología.  

Por otro lado, a partir de este marco utilizado para analizar las violencias, es posible 

problematizar el vínculo con los llamados accidentes. Como fenómeno que condiciona el 

perfil epidemiológico de la población, los accidentes no deben ser pensados por fuera del 

margen de acción de los sujetos y las instituciones, es decir, liberados meramente al azar. 

Minayo (1994), Davis & Pless (2001) y Loimer & Guarnieri (1996) plantean que los 

accidentes son indicadores de diversas formas de negligencia y malestar social. 

En este sentido, se señala que, por ejemplo, “… las violencias en el trabajo y en el 

tránsito necesitan ser retomadas para el análisis como otras categorías que superen las 

concepciones neutras y acéticas de ‘accidentes’”6 (Minayo, 1990, p. 26). La propuesta de la 

autora apunta a cuestionar la naturalidad, imprevisibilidad y apoliticidad de los accidentes, 

que subsiste como premisa en el paradigma biomédico y en otras áreas de conocimiento. 

Desde una perspectiva histórica, Loimer & Guarnieri (1996) describen los usos del 

término accidente. Siguiendo a estos autores, la indagación sobre cuándo y cómo se 

incorporó esta palabra en el campo académico permite comprender ciertos obstáculos en la 

investigación sobre lesiones. Los autores señalan que el empleo de esta acepción de 

accidentes conlleva las nociones de que los fenómenos son azarosos. En el mismo sentido, 

Davis & Pless (2001) critican el uso de este término, dada su connotación de inevitabilidad. 

Minayo (2003) y Minayo, Souza & Paula (2010) han señalado que la violencia contra 

los adultos mayores es un caso paradigmático de esta concepción. A partir del estudio de los 

abusos a esta población es posible visibilizar que la violencia incluye situaciones de 

exclusión, rechazo y negligencia. 

La decisión de adoptar una definición amplia de violencias en esta tesis (que 

problematiza la neutralidad de los “accidentes”) no solo se corresponde con la intención de 

construir un corpus bibliográfico que trascienda la violencia interpersonal, sino también con 

el interés en establecer un vínculo de comparación con los antecedentes más directos de 

esta tesis (Minayo, 1990; Minayo & Souza, 2003). 

 

2.2. Producción bibliográfica y las áreas de conocimiento 

 

Las áreas de conocimiento representan tanto las instituciones, como las prácticas por 

medio de las cuales se producen y reproducen socialmente símbolos y significados en el 

contexto académico (Torre Escoto, 2004). Las áreas de conocimiento —al estructurarse 

                                                           
6 Traducción libre del autor: “as violências no trabalho e no transito necessitam ser retomadas para 
análise com outras categorias que superem as concepções neutras e ascéticas de ‘acidentes’" 
(Minayo, 1990, p. 26). 
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dentro de un campo con diferenciaciones internas— traducen particularidades 

epistemológicas, teóricas, metodológicas y temáticas en la práctica científica (Bourdieu, 

2008; McKenzie, 1999). Estas áreas implican clasificaciones que se construyen, en el marco 

de instituciones científicas y educativas, para diferenciar la práctica científica de 

construcción de objetos. Si bien escapa al alcance de esta tesis conceptualizar en 

profundidad las áreas de conocimiento, se cree conveniente destacar ciertas características 

básicas, que orientan las decisiones metodológicas. 

Primero, una de las diferencias principales entre las áreas de conocimiento es la 

forma en construir objetos de investigación. Bourdieu (2008) señala que las diferentes áreas 

y disciplinas del campo académico se distinguen, entre otros aspectos, por sus formas de 

objetivación de la realidad: cómo se construyen objetos de estudio a partir de diferentes 

referentes teóricos y metodológicos, entre otros criterios. 

Segundo, como consecuencia de la diferenciación en la construcción de sus objetos 

y la concentración en determinadas instituciones académicas, las áreas de conocimiento se 

constituyen a partir de la propia adscripción de los investigadores y profesionales al área 

(Bourdieu, 2008). Esta autoadscripción implica formas de identidad que, por ejemplo, se 

manifiestan en las referencias y citas bibliográficas empleadas en la bibliografía académica 

(Borgman, 1989; Ramírez y Ramírez, 2004). 

Tercero, como clasificaciones producidas dentro del campo académico, las áreas de 

conocimiento no son estáticas, sino que sufren transformaciones constantes. Tal como 

destaca Bourdieu (2008), las transformaciones en las áreas de conocimiento responden a 

los conflictos por la imposición de criterios de visión y división del mundo. Por ejemplo, en 

los estudios bibliográficos que abordan grandes períodos de tiempo, tales como el de 

Minayo (1990), es posible describir los desplazamientos en los temas estudiados por las 

áreas de conocimiento, así como los cambios en las formas de abordaje empírico y teórico. 

Por otro lado, se entiende que la perspectiva metodológica de una investigación —y, 

en forma más particular, de un artículo científico— responde a las proposiciones 

conceptuales que, implícita o explícitamente, están presentes en su origen. “Entendemos 

por metodología el camino del pensamiento y de la práctica ejercida en el abordaje de la 

realidad” [Cursivas del original] (Minayo, 2007, p. 13). En este sentido, la metodología se 

estructura a partir de premisas y conceptos teóricas, con la intención de abordar (y construir) 

la realidad empírica en la investigación. 

Menéndez & Di Pardo (1998) y Minayo (1997) argumentan que, dada la complejidad 

de abordar las violencias, diversas áreas de conocimiento se orientaron a estudiarlas, 

construyendo diversos marcos interpretativos y metodológicos. En su propuesta para 

abordar la violencia interdisciplinariamente, Minayo (1997) destaca los campos que pueden 

fortalecer las investigaciones sobre esta temática y, al mismo tiempo, recapitula y agrupa las 
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áreas de conocimiento que la han abordado. Teniendo en cuanta esta pluralidad de áreas, 

se propone considerar que el análisis de la bibliografía académica permite una comprensión 

global del abordaje sobre este tema en el campo científico. En este sentido, “...el producto 

objetivado del trabajo de codificación deviene, bajo la mirada reflexiva, la huella 

inmediatamente legible de la operación de construcción del objeto, la grilla que se ha puesto 

en funciones para construir lo dado…” (Bourdieu, 2008, p. 19). 

A partir de estas consideraciones, aquí se describen los artículos científicos sobre 

violencias ocurridas en Argentina, a la luz de su vínculo con aspectos centrales de la 

bibliografía científica: temas de investigación; área de conocimiento y disciplinas; y 

metodologías implementadas. Estos aspectos permiten una descripción de las tendencias 

académicas sobre el tema y permiten una indagación crítica de la construcción de 

conocimiento. 

 

2.3. Revisiones antecedentes sobre violencias  

 

2.3.1. Áreas de conocimiento y temáticas  

 

Dentro de las investigaciones que describieron qué se ha publicado sobre violencias 

y cómo se las ha estudiado, son diversas las que se focalizan en diferenciar las áreas de 

conocimiento y las temáticas estudiadas. En esta sección se describen los principales 

hallazgos de estos estudios, considerando los que abordan publicaciones de América Latina 

en su conjunto (Imbusch, Misse & Carrión, 2011; Imbusch & Veit, 2011; Heinemann & 

Verner, 2006), así como de ciertos países en particular (Gontijo et al., 2010; Jackman, 2002; 

Minayo, 1990; Pereira et al., 2007; Souza, Minayo, et al., 2003). 

Existe un acuerdo general sobre la cantidad de áreas de conocimiento que abordan 

las violencias y, simultáneamente, la falta de unión entre las diferentes líneas de indagación. 

Dentro de este acuerdo se han propuesto diferentes conceptos para dar cuenta del 

panorama bibliográfico y académico sobre el tema. Gontijo et al. (2010) han hecho 

referencia a la “pulverización” del fenómeno de la violencia en las revistas brasileñas del 

campo de la salud para señalar que una pluralidad de formas puntuales de violencia son 

abordadas, pero rara vez son vinculadas entre ellas. A su vez, los sociólogos alemanes 

Heinemann & Verner (2006) han hablado de “compartimentación de los abordajes” en la 

bibliografía sobre violencias en América Latina y el Caribe: esta situación está dada por la 

existencia paralela de diversas tipologías, taxonomías y esquemas conceptuales para 

abordar los mismos fenómenos. Asimismo, la socióloga estadounidense Jackman (2002) 

refirió una “balcanización” del estudio de la violencia desde las ciencias sociales para dar 
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cuenta de una situación doble: por un lado, la existencia de diversos clusters de 

investigación sobre diferentes formas de violencia que han acaparado la atención social y, 

por otro lado, una excesiva focalización en formas de violencia consideradas socialmente 

desviadas. Ambos situaciones producen un “la literatura resultante está balcanizada y es 

inconexa, a pesar de estar extremadamente enfocada” (p. 387)7. 

La lectura transversal de los términos acuñados para describir la situación de la 

investigación en violencias da cuenta de que, en diferentes contextos, son múltiples las 

áreas que estudian esta temática y que no existen cruces entre los diferentes abordajes y 

perspectivas. En este sentido, Minayo (1990) señala que, en paralelo a este proceso, existe 

una tendencia a estudiar las violencias de forma unidisciplinaria. 

No obstante, existen ciertos desacuerdos entre estos antecedentes. Por un lado, 

varían los resultados sobre las áreas de conocimiento que más bibliografía han producido 

sobre las violencias: mientras que algunos estudios señalan que las ciencias sociales son 

las que avanzan más en esta temática —Imbusch & Veit (2011), Imbusch, Misse & Carrión, 

(2011) lo han planteado para América Latina y el Caribe en términos globales—, otros 

resaltan el predominio de la producción de las ciencias de la salud8 — Minayo (1990) y 

Souza, Minayo, et al., (2003) lo destacan para Brasil—.  

Por otro lado, se pueden encontrar discusiones sobre las razones por las que varían 

los principales temas investigados. Siguiendo a Minayo (1990) y Souza, Ximenes, et al. 

(2003), las formas de violencia que más se estudian en un país no necesariamente son 

aquellas que más lo afectan epidemiológicamente. 

Asimismo, otro aspecto en disputa se relaciona con la causa del aumento de la 

bibliografía científica sobre violencias en América Latina. Por un lado, algunos 

investigadores afirman que el aumento en la bibliografía se debe a un incremento en las 

violencias en los países de la región y una simultánea concientización sobre el tema 

(Minayo, 1990; Souza, Minayo, et al., 2003). Por otro lado, Imbusch & Veit (2011) resaltan 

que, al considerar la bibliografía mundial sobre el tema, los países que presentan 

porcentajes mayores de publicación no son aquellos más afectados por el fenómeno.  

Para el caso de Brasil, la socióloga Minayo (1990) propone vincular el aumento de la 

bibliografía científica, al aumento estadístico de las violencias y a los cambios en la 

consciencia social. La autora señala que los tres aspectos (volumen de producción 

bibliográfica, incidencia epidemiológica y concientización social) cambiaron: no solo 

aumentaron los indicadores de morbimortalidad por violencias, sino que también cambió la 

consciencia sobre estos temas. Así, Minayo (1990) propone que el aumento de la 

                                                           
7 Traducción libre del autor: “The resulting literature is balkanized and disjointed, and yet narrowly 
focused” (p. 387). 
8 Es necesario aclarar que los estudios no abordan las mismas áreas geográficas y que utilizan 
diferentes clasificaciones para sistematizar el material. 
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bibliografía sobre violencias y ciertas temáticas específicas (por ejemplo, violencia contra los 

niños) es resultado de la visibilización y la manifestación de movimientos sociales. Esta 

hipótesis ha sido retomada por otros investigadores, tanto para sostenerla (Souza, Minayo, 

et al., 2003; Souza, Ximenes, et al., 2003), como para cuestionarla (Imbusch & Veit, 2011). 

Minayo (1990) indica que a partir de la década de 1980 “la producción crece en 

número, alcance, inclusión de disciplinas y complejidad en los abordajes”9 (Minayo, 1990, p. 

11). Según los datos recopilados por la autora, el 3% de los documentos científicos sobre 

violencia en Brasil fue publicado antes de la década de 1970, el 11% durante la década de 

1960 y el 86% en la década de 1980. El aumento de la producción fue un resultado 

encontrado en otras investigaciones (Imbusch & Veit, 2011; Rodgers, 1999). 

En relación con la institucionalización de las violencias como tema de investigación, 

Imbusch & Veit (2011) sintetizan diferentes revisiones bibliográficas sobre violencias en 

países y regiones en vías de desarrollo10, y señalan que: 

 
No hay una relación general entre la ocurrencia o visibilidad de la violencia 
en una sociedad y el grado de institucionalización de la investigación sobre 
violencia. La investigación sobre violencia está más intensa y 
completamente institucionalizada en América del Norte y Europa occidental, 
en donde las sociedades tienen comparativamente menores niveles de 
violencia. Nuestro relevamiento indica que la situación de la 
institucionalización de la investigación sobre violencia en el hemisferio sur 
está en un mejor estado en América Latina, en donde se han manifestado 
desde hace mucho niveles tremendos de violencia, pero que también tiene 
una larga tradición en las ciencias sociales. No obstante, son algunos 
investigadores individuales de universidades (más que centros de 
investigación especializados) quienes desarrollan la investigación 
específicamente focalizada en violencia11. (Imbusch & Veit, 2011, p. 6-7).  
 

Acerca de las principales áreas de conocimiento que abordan este tema, Imbusch & 

Veit (2011) señalan que principalmente las ciencias sociales se abocaron al estudio de las 

violencias. En su análisis de diversas revisiones bibliográficas que abarcan diferentes 

regiones del mundo, estos autores plantean que la legitimidad de la investigación sobre esta 

temática no solo depende de que se reconozca su impacto social, sino también del nivel 

                                                           
9 Traducción libre del autor: “a produção cresce em numero, abrangência, inclusão de disciplinas e 
complexidade nas abordagens” (Minayo, 1990, p. 11). 
10 Los autores analizan revisiones bibliográficas sobre violencias realizadas en lo que ellos llaman 
global south, conformado por África, Asia y América Latina y el Caribe, considerando estas regiones 
como en vías de desarrollo. 
11 Traducción libre del autor: “There is no general relationship between the occurrence or visibility of 
violence in a society and the degree of institutionalization of violence research. Violence research is by 
far the most intense and most thoroughly institutionalized in North America and Western Europe, 
where societies endure comparatively low levels of violence. Our survey shows that the situation for 
institutionalized violence research in the global South is best in Latin America, which has long faced 
tremendous levels of violence, but also has a long endogenous social science tradition of its own. Still, 
it is individual scholars at universities (rather than dedicated research institutes) who do most of the 
impressive research with a specific focus on violence” (Imbusch & Veit, 2011, p. 6-7). 
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general de apoyo que tengan las ciencias sociales en el campo académico (Imbusch & Veit, 

2011, p. 7). 

Imbusch, Misse & Carrión (2011), al igual que Minayo (1990) —en revisiones sobre 

bibliografía que abarca América Latina y el Caribe, y Brasil respectivamente— dan cuenta de 

que, si bien en un inicio las violencias fueron abordadas por la criminología y la psiquiatría, 

actualmente son más las áreas que las estudian. Abrevando de la sociología y la 

historiografía, la revisión bibliográfica de publicaciones científicas y documentos 

gubernamentales realizada por Imbusch, Misse & Carrión (2011) da cuenta de que la 

criminología, sociología y antropología, economía y salud pública tienen un predominio en 

América Latina como principales áreas de conocimiento que abordan este fenómeno. 

Respecto del vínculo entre la producción científica sobre violencias y la situación 

epidemiológica en América Latina, Imbusch, Misse & Carrión (2011) plantean la paradoja de 

que la situación estadística de los países analizados no siempre se traduce al campo 

académico. En este sentido, destacan la paradoja del caso de México en torno a la violencia 

juvenil, ya que “es el país con los estándares más elevados en la investigación de temáticas 

juveniles en América Latina. Por otro lado, casi no existen estas investigaciones [sobre 

violencia]”12 (Imbusch, Misse & Carrión, 2011, p. 104). 

Al considerar específicamente la bibliografía sobre Argentina, Chile y Uruguay, 

Imbusch, Misse & Carrión (2011) encuentran tres núcleos temáticos puntuales: la violencia 

estatal (particularmente, las formas vinculadas a los procesos dictatoriales), la violencia 

interpersonal en la vida cotidiana (en especial la relacionada con robos) y, por último, la 

violencia perpetrada por jóvenes y adolescentes. 

Los economistas Heinemann & Verner (2006), en una revisión narrativa de artículos 

científicos, reportes y libros sobre violencia y crimen en la región latinoamericana, señalan 

que existen tres áreas de conocimiento dominantes en la región: salud pública, psicología y 

economía. Siguiendo a los autores, en la bibliografía producida desde la salud pública y la 

psicología hay un énfasis en el estudio de la prevención de la violencia doméstica e infantil, 

mientras que los estudios económicos suelen abordar los costos de la violencia (si bien hay 

líneas de investigación sobre los determinantes y condicionantes económicos de la 

violencia). 

A su vez, Heinemann & Verner (2006) enumeran diversas clasificaciones de 

violencias dentro de estas áreas y señalan que “el número de tipologías también refleja el 

hecho de que el campo está compartimentado entre diferentes abordajes académicos, 

                                                           
12 Traducción libre del autor: “The situation of research on youth violence in Mexico is rather 
paradoxical. On the one hand, Mexico is the country with the highest standards for investigations on 
youth affairs throughout Latin America. On the other hand, there are virtually no such investigations” 
(Imbusch, Misse & Carrión, 2011, p. 104). 
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siendo los dominantes la salud pública y la psicología”13 (Heinemann & Verner, 2006, p. 11). 

La idea de que en la bibliografía sobre violencias no hay articulación entre diferentes áreas 

de conocimiento también es destacada por Jackman (2002) y Gontijo et al. (2010). 

En un estudio de revisión bibliográfica específico para Brasil, Minayo (1990) clasifica 

los documentos recopilados según áreas de conocimiento. Al considerar la bibliografía de 

las diferentes áreas sobre un mismo tema, Minayo (1990) destaca que son infrecuentes los 

abordajes interdisciplinarios. Por ejemplo, al analizar la producción sobre accidentes de 

tránsito y en el trabajo, señala que estos fenómenos son principalmente estudiados por la 

epidemiología. A su vez, Minayo (1990) destaca que no todas las áreas de conocimiento 

abordan todos los temas y, además, en los casos en dónde un mismo tema si es abordado 

por más de un área, no siempre se articulan las perspectivas disciplinares.  

El estudio de Souza, Minayo, et al. (2003) representa otro antecedente directo de 

esta tesis, ya que profundiza el trabajo anterior de Minayo (1990) al extender el análisis a la 

década de 1990, focalizándose en la bibliografía del campo de la salud. En este estudio, los 

autores clasifican los trabajos relevados en doce grupos, con el objetivo de analizar las 

variaciones temáticas. El grupo que contaba con más documentos fue el relacionado con 

muertes violentas (también referido por los autores como causas externas) y el segundo 

grupo con más documentos fue el vinculado con la violencia contra los niños y adolescentes. 

Al considerar específicamente el primer grupo de documentos, Souza, Minayo, et al. (2003) 

destacan que hay un énfasis en el estudio de la población joven. La relevancia cuantitativa 

de este grupo concuerda con lo planteado por Garriga Zucal & Noel (2010) acerca del 

predominio de la acepción restringida de violencia en las ciencias sociales y, a su vez, con el 

mayor riesgo de esta población ante las violencias (Isla & Míguez, 2003; Spinelli et al., 2011; 

Spinelli, Macías & Darraidou, 2008). 

A su vez, en relación con las transformaciones de los temas abordados por la 

bibliografía brasileña, Souza, Minayo, et al. (2003) sugieren tres procesos simultáneos. 

Primero, el surgimiento de nuevas áreas de conocimientos que interpelan el estudio de las 

violencias, complejizan las miradas disciplinares e incorporan nuevas temáticas (como la 

violencia contra los adultos mayores). Segundo, la dispersión de nuevos subtemas de 

violencia (aspectos y poblaciones más focalizados). Por último, en relación con las 

transformaciones disciplinares, los autores destacan cambios en la construcción de los 

objetos de estudio, por ejemplo, el pasaje del estudio de niños en situación de calle al 

estudio de los “niños infractores” (Souza, Minayo, et al., 2003, p. 77). 

                                                           
13 Traducción libre del autor: “The number of typologies also reflects the fact that the field is 
compartmentalized between different academic approaches, the dominant ones being public health 
and psychology” (Heinemann & Verner, 2006, p. 11). 



Di Marco MH. La producción de conocimiento sobre violencias ocurridas en Argentina, 2001-2016 27 

[Tesis]. Maestría en Epidemiología, Gestión y Políticas en Salud. Universidad Nacional de Lanús. 
2018. 

 

Gontijo et al. (2010) describen la producción científica publicada en revistas brasileña 

entre 2003 y 2007. En contraposición con lo concluido por Imbusch & Veit (2011), quienes 

sustentan que no existe una institucionalización de la investigación sobre violencias en la 

región, Gontijo et al. (2010) proponen que los estudios sobre violencias se han legitimado. 

A su vez, Gontijo et al. (2010) plantean la paradoja de que los accidentes 

(principalmente, de tránsito) no se consideran como violencia, a pesar de que contribuyen 

significativamente a la morbimortalidad de la población brasileña y de que, al mismo tiempo, 

se han diseñado políticas de reducción de accidentes a la par de las políticas orientadas a la 

reducción de violencias. 

Jackman (2002), en una revisión narrativa sobre el uso del concepto de violencia en 

la bibliografía internacional de las ciencias sociales, propone una descripción conceptual de 

la bibliografía sobre violencias en el campo de la sociología. La conclusión principal de la 

autora es que la bibliografía científica sobre violencias está en un estado de “balcanización”: 

el campo actual de estudios de violencia en la sociología (y, en términos generales, en las 

ciencias sociales) se encuentra segmentado en diferentes subáreas que no se conectan 

entre sí y que, al mismo tiempo, tienden a superespecializarse. Según la autora, la 

balcanización y especialización de los estudios sobre violencias se tornan más evidentes en 

relación con ciertos aspectos puntuales: la falta de cohesión en estos estudios, la falta de 

especificación y explicitación de lo que se entiende por violencia y, como consecuencia de 

los puntos anteriores, las dificultades en el diálogo entre diferentes áreas de estudio. 

 

2.3.2.  Referentes teóricos y metodologías 

 

Otra de las líneas de indagación en los antecedentes de esta tesis son los referentes 

teóricos y estrategias metodológicas en el estudio de las violencias. Dentro de estas 

investigaciones, se pueden destacar dos acuerdos entre los autores. Primero, a pesar de la 

existencia de grandes marcos interpretativos sobre la violencia (Minayo, 1990; 1997), gran 

parte de la bibliografía no hace referencia a marcos teóricos específicos (Heinemann & 

Verner, 2006; Souza, Minayo, et al., 2003; Souza, Ximenes, et al., 2003). Segundo, si bien 

se ha descripto una diversificación en las estrategias metodologías empleadas, sigue 

habiendo un predominio de abordajes estadísticos (Imbusch, Misse & Carrión, 2011; Souza, 

Minayo, et al., 2003; Souza, Ximenes, et al., 2003). 

Por un lado, Minayo (1990; 1997) propone una síntesis de las principales teorías 

sobre las violencias. La autora agrupa estos marcos en cuatro grandes categorías: primero, 

teorías que conceptualizan a las violencias como un fenómeno ahistórico que trasciende a 

las clases sociales y que, por este motivo, es de carácter universal; segundo, corrientes que 

buscan las raíces sociales de las violencias en los grandes procesos de industrialización y 



Di Marco MH. La producción de conocimiento sobre violencias ocurridas en Argentina, 2001-2016 28 

[Tesis]. Maestría en Epidemiología, Gestión y Políticas en Salud. Universidad Nacional de Lanús. 
2018. 

 

fragmentación social de la modernidad; tercero, abordajes que pretenden comprender los 

procesos y las prácticas violentas como estrategias de supervivencia en los sectores 

populares; por último, teorías que explican las violencias (principalmente la criminalidad) 

como consecuencia de la falta de autoridad del Estado. 

Siguiendo a Heinemann & Verner (2006), tanto la salud pública como la psicología 

(áreas de conocimiento identificadas por ellos como predominantes en la temática) se han 

enfocado en el estudio de las raíces de la violencia, con la premisa de que la violencia es 

aprendida por los sujetos y que es condicionada por factores tanto biológicos como 

contextuales. Dentro de los diferentes modelos explicativos, Heinemann & Verner (2006) 

señalan que el modelo ecológico de niveles de influencia es el marco analítico más utilizado 

en la región latinoamericana. A su vez, los autores destacan que la mayor parte de la 

bibliografía sobre violencias y crimen se focaliza en poblaciones urbanas, a pesar de que “… 

gran parte de la población rural también se ve afectada”14 (Heinemann & Verner, 2006, p. 3). 

Por otro lado, tanto Minayo (1990) como Souza, Minayo, et al. (2003) destacan que, 

en forma paralela al aumento de la bibliografía sobre violencias dentro del campo de la 

salud, se evidenció una complejización del abordaje teórico y metodológico en ciertos temas 

específicos vinculados a las violencias (particularmente, homicidio).  

En relación con el abordaje conceptual, Souza, Minayo, et al. (2003) subrayan que 

existió un movimiento de superación ideológica sobre las causas de las violencias, en el que 

se profundizó en las explicaciones macro y meso sociales, y se especificaron las 

herramientas metodológicas para analizarlas. No obstante, a pesar de esto, Souza, Minayo, 

et al. (2003) destacan que cerca de la mitad de los textos que analizan no mencionaron su 

marco teórico, dado a una tendencia al reduccionismo científico. 

Asimismo, Souza, Ximenes, et al. (2003) resaltan que existe una tendencia a realizar 

estudios empíricos en los que no se presentan interpretaciones teóricas explícitas sobre los 

resultados. Este resultado concuerda con lo señalado por Souza, Minayo, et al. (2003) para 

la producción bibliográfica brasileña y por Heinemann & Verner (2006) para la producción 

regional.  

Con respecto a las estrategias metodológicas, Souza, Minayo, et al. (2003) destacan 

que, a lo largo de las últimas décadas, las investigaciones sobre violencias han enriquecido 

el abordaje de su objeto de estudio. Este proceso se refiere a la incorporación de nuevas 

técnicas de análisis, principalmente, vinculadas a enfoques cualitativos. 

No obstante, señalan que son frecuentes los “estudios de escritorio” que no 

incorporan las riquezas del trabajo de campo, generalizan erróneamente conclusiones 

locales, o focalizan los problemas de poblaciones específicas sin considerar sus contextos. 

                                                           
14 Traducción libre del autor: “… large parts of the rural population are also affected by it” (Heinemann 
& Verner, 2006, p. 3). 
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Asimismo, resaltan que existe una tendencia a duplicar investigaciones y repetir objetos de 

estudio, como algo propio del proceso de legitimación de la temática en el área de la salud. 

La producción de trabajos “…acaba siendo fruto y consecuencia de un ‘ejercicio’ sobre el 

tema en su ‘particularización’ y no una arquitectura de la ‘singularización’ que se lee en el 

objeto específico de la complejidad de la manifestación de toda una escala mucho mayor”15 

(Souza, Minayo, et al., 2003, p. 80).  

Si bien Souza, Ximenes, et al. (2003) señalan la existencia de una tendencia 

ascendente a la publicación de documentos con triangulaciones metodológicas en Brasil, los 

autores señalan que se mantuvo un predominio de los abordajes estadísticos. Por último, los 

autores resaltan que las medidas de prevención sugeridas en los trabajos están referidas, 

en gran medida, a un nivel individual y que: 

 

Es importante reconocer que la prevención de varios de los eventos que 
afectan a la salud y suprimen precozmente la vida de grandes segmentos 
de la población depende de investigaciones que busquen un nivel más 
profundo de especificidad, historicidad y diferenciación de grupos, eventos, 
lugares y relevancia16. (Souza, Ximenes, et al., 2003, p. 155). 

 

El estudio de Minayo, Souza & Paula (2010), si bien se focaliza en la bibliografía 

sobre adultos mayores, resulta relevante dado que definen las violencias desde una 

acepción ampliada (incluyendo accidentes, omisiones y negligencias) y describen ciertas 

características conceptuales y metodológicas de la bibliografía. Minayo, Souza y Paula 

(2010) destacan el cambio en las estrategias metodológicas empleadas para investigar el 

tema, resaltando que existió una especialización de las estrategias metodológicas. Este 

resultado acompaña la tendencia general sobre los estudios de violencias en Brasil (Minayo, 

1990; Souza, Minayo, et al., 2003). A su vez, las autoras señalan que, a pesar de que exista 

un predominio en el uso de fuentes secundarias, hay una tendencia hacia la construcción de 

datos primarios, principalmente, a partir del desarrollo de instrumentos estandarizados. 

Imbusch, Misse & Carrión (2011) resaltan que la mayor parte de la bibliografía 

recopilada que se focaliza en el estudio de las violencias es de carácter descriptivo, por 

sobre analítico o explicativo. Esto también fue señalado para el caso de Brasil por Souza, 

Ximenes, et al. (2003). Este predominio de enfoques descriptivos se debe, siguiendo a los 

                                                           
15 Traducción libre del autor: “acaba sendo fruto e consequência de um 'exercício' sobre o tema em 
sua ‘particularização’ e não a arquitetura da ‘singularização’ que fax ler no objeto especifica a 
complexidade da manifestação de um todo em escala muito mais ampliada” (Souza, Minayo, et al., 
2003, p. 80). 
16 Traducción libre del autor: “É importante reconhecer que a prevenção de vários dos eventos que 
afetam a saúde e suprimem precocemente a vida de grande parcela da população depende de 
pesquisas que busquem um nível mais profundo de especificidade, historicidade e diferenciação de 
grupos, eventos, locais e relevância” (Souza, Ximenes, et al., 2003, p. 155). 
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autores, a las características de la producción de datos y a la infraestructura institucional en 

la región que limitaría las posibilidades metodológicas para el estudio de las violencias. 

En el marco de un programa de estudio, monitoreo e intervención en las dinámicas 

de violencia en América Latina y el Caribe, Rodgers (1999) destaca que la mayoría de las 

investigaciones sobre violencias y bandas juveniles en Argentina son cualitativas, en 

contraste con el predominio cuantitativo de los otros países latinoamericanos. Este resultado 

difiere de lo encontrado tanto para Brasil (Souza, Ximenes, et al., 2003), como para la región 

en general (Imbusch & Veit, 2011). 

Por último, Souza, Minayo, et al. (2003) afirman que existen pocas investigaciones 

con alcance nacional. Por el contrario, los autores indican que predominan los estudios 

particularizados sobre estados, regiones internas, municipios y también ciudades brasileñas 

que son consecuencia de un mero ejercicio de investigación sobre el tema, en vez de su 

profundización (Souza, Minayo, et al., 2003, p. 80). Además, siguiendo a los autores, la 

mayoría de los abordajes metodológicos son de carácter estadístico, a partir de fuentes 

secundarias, tanto sanitarias, como legales y policiales. Souza, Minayo, et al. (2003) afirman 

que la mayoría de los estudios son del área de la epidemiologia descriptiva y analizan los 

datos de mortalidad por sexo, edad y, en menor medida, distribución geográfica. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general 

 

Describir y analizar los temas, áreas de conocimiento, disciplinas y metodologías de 

los artículos científicos, publicados entre 2001 y 2016, sobre violencias ocurridas en 

Argentina.  

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Sistematizar los temas de los artículos científicos sobre violencias ocurridas en 

Argentina, publicados entre 2001 y 2016. 

 Caracterizar los artículos científicos según área de conocimiento y disciplina. 

 Identificar y describir los artículos científicos según la metodología de análisis, tipo de 

datos, alcance de los objetivos y alcance geográfico de los artículos científicos 

recopilados. 
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4. METODOLOGÍA 

 

La estrategia metodológica que se desarrolló en esta tesis se enmarca dentro del 

conjunto de investigaciones denominadas revisiones bibliográficas. Estos diseños de 

investigación se caracterizan por la recolección, descripción y síntesis de un conjunto de 

fuentes secundarias que usualmente son producto de investigaciones (principalmente 

artículos científicos). Si bien son diversos los interrogantes que orientan la adopción de esta 

metodología, estos suelen vincularse con indagar qué y cuánto se ha producido en cierta 

área de conocimiento, cómo se lo ha investigado y qué resultados se han producido (Weed, 

2005). 

Dentro del gran conjunto de diseños metodológicos de este tipo de investigaciones, 

se pueden encontrar diversas perspectivas de análisis (Barnett-Page & Thomas, 2009), ya 

sean orientadas al procesamiento y producción de resultados cuantitativos, como 

cualitativos (Dixon-Woods et al., 2006; Dixon-Woods et al., 2007; Noblit & Hare, 1988). Tal 

como señala Weed (2005), tanto en la delimitación de la pregunta de investigación de las 

revisiones bibliográficas, como en la formulación de los objetivos y la elección de las 

técnicas de análisis se traducen supuestos teóricos sobre qué es el conocimiento científico. 

En este sentido, en esta tesis se explicita que las revisiones bibliográficas no solo recuperan 

conocimientos previamente producidos, sino que también pueden producir nuevos 

conocimientos a partir del análisis interpretativo de estas fuentes secundarias (Dixon-Woods 

et al., 2006). 

 

4.1. Bibliotecas electrónicas y términos de búsqueda 

 

En esta tesis se relevaron artículos científicos (escritos tanto por autores argentinos, 

como de otros países) en soporte digital publicados en revistas científicas, indizadas en las 

siguientes bases de datos: 1) Biblioteca Virtual em Saúde (BVS); 2) PubMed; 3) Red de 

Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc); 4) Scientific 

Electronic Library Online (SciELO); y 5) Scopus. Estas bases de datos se seleccionaron por: 

a) la relevancia en la región latinoamericana, b) la relevancia a nivel internacional, y c) la 

pertinencia temática (puntualmente, BVS incluye la Biblioteca Violência e Saúde). Se 

seleccionaron dos bibliotecas especializadas en ciencias de la salud, mientras que las 

restantes tres bibliotecas no tienen especificidad temática. A su vez, se consideró el área de 

cobertura de las bibliotecas, siendo en su mayoría bibliotecas que abarcan la región 

latinoamericana y en dos casos son de alcance global (ver Cuadro 1). 
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De esta forma, la intención fue reconstruir un corpus de análisis relativamente 

homogéneo en términos del tipo de documento analizado y del proceso de evaluación por el 

que pasaron los artículos (para ser publicados en las revistas) y las revistas (para ser 

incorporadas en las bibliotecas electrónicas seleccionadas). 

 

Cuadro 1. Área de cobertura, especificidad temática e institución promotora de las 
bibliotecas electrónicas seleccionadas. 

Biblioteca 
Electrónica 

Área de 
cobertura 

Especificidad 
temática 

Institución promotora 

Biblioteca Virtual 
em Saúde* 

América Latina 
y Caribe 

Ciencias de la 
Salud 

Organización Mundial de la 
Salud / Organización 
Panamericana de la Salud 
(Brasil más instituciones 
cooperantes) 

PubMed Global Ciencias de la 
Salud 

United States National Library of 
Medicine, National Institutes of 
Health (EE.UU) 

Red de Revistas 
Científicas de 
América Latina y el 
Caribe, España y 
Portugal 

América Latina 
y Caribe, 
España y 
Portugal 

Multidisciplinaria Universidad Autónoma del 
Estado de México 

Scientific 
Electronic Library 
Online 

América Latina 
y Caribe, 
España, 
Portugal y 
Sudáfrica 

Multidisciplinaria Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São 
Paulo / Biblioteca Regional de 
Medicina 

(Brasil más instituciones 
cooperantes) 

Scopus Global Multidisciplinaria Elsevier (Holanda) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los sitios oficiales de las bases de datos. 

*Incluye la biblioteca electrónica especializada Violência e Saúde. 

 

 

A partir de las características de las bibliotecas, se realizaron distintas búsquedas 

utilizando combinaciones de términos libres y/o descriptores, sobre la base de las 

características propias de cada base de datos. Se utilizaron los filtros disponibles en las 

bibliotecas para acotar el número de artículos recuperados según los criterios de inclusión 

de esta revisión (ver Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Tipo de términos, campo de búsqueda y filtros de las bibliotecas electrónicas 
seleccionadas. 

Biblioteca 
Electrónica 

Tipo de 
términos 

Campo de 
búsqueda 

Filtros 

Año de 
publicación 

Tipo de 
documento 

Especie 

BVS Términos 
libres 

Título, 
resumen y 
asunto 

2001-2016 Artículo 
científico 

Humanos 

PubMed Descriptores MeSH 2001-2016 Artículo 
científico 

Humanos 

Redalyc Términos 
libres 

Título 2001-2016 Artículo 
científico 

- 

SciELO Términos 
libres 

Resumen 2001-2016 Artículo 
científico 

- 

Scopus Términos 
libres 

Título, 
resumen y 
asunto 

2001-2016 Artículo 
científico 

- 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información disponible en los sitios web de las bibliotecas 
electrónicas seleccionadas. 

BVS = Biblioteca Virtual en Saúde.  
Redalyc = Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal.  
SciELO = Scientific Electronic Library Online.  
MeSH = Medical Subject Headings. 
 

 

Para la selección de los términos de búsqueda, se emplearon diversas estrategias. 

Se mantuvo como criterio general el uso de términos en inglés para recuperar la mayor 

cantidad posible de artículos, a excepción de los términos empleados en Redalyc, en donde 

se encontraron mejores resultados con términos en español. 

Primero, se buscaron descriptores en dos tesauros: en el Medical Subject Headings 

(MeSH), desarrollado por la Biblioteca Nacional de Medicina de los EE.UU., y en los 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), de la Biblioteca Regional de Medicina 

(BIREME). Si bien los DeCS fueron creados a partir del tesauro de los MeSH, la versión 

desarrollada por BIREME contiene descriptores en español y portugués, además de inglés, 

permitiendo traducir términos. Con los descriptores seleccionados, se realizaron búsquedas 

exploratorias en las diferentes bases, probando diferentes combinaciones, operadores 

lógicos y filtros. A partir de un análisis de la cantidad de documentos recuperados y de la 

relevancia de los contenidos, se descartaron ciertos descriptores y combinaciones.  
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Además, se analizaron las referencias bibliográficas de los artículos más relevantes 

(en función de los criterios de inclusión y exclusión), se seleccionaron nuevos artículos y se 

recuperaron los descriptores y/o palabras claves asignados por las bases de datos a esos 

artículos. Asimismo, se registraron los términos utilizados en otras investigaciones 

relacionadas (Minayo, 1990; Minayo & Souza, 2003) y los términos que se emplean para la 

actualización de la biblioteca especializada Violência e Saúde de la Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS). 

Se destaca que el uso de la palabra violence como término libre permite recuperar 

artículos enmarcados en un amplio conjunto de temáticas de estudio, dada la variedad de 

combinaciones del término (violencia sexual, política, institucional, escolar, etc.). Debido a la 

amplitud temática y conceptual en los artículos sobre violencias (Garriga Zucal & Noel, 2010; 

De Haan, 2008), se decidió utilizar el término solo (sin especificar tipos particulares de 

violencia), con la intención de poder recuperar, de la forma menos dirigida posible, los 

artículos que se inscriben dentro de esta temática.  

A partir de estas estrategias y criterios se seleccionaron los siguientes descriptores 

para la recuperación de artículos: homicide; aggression; firearms; suicide; accident; violence; 

child abuse; social discrimination; bullying; Argentina. Se descartaron los términos de 

búsqueda seleccionados inicialmente que, en las búsquedas exploratorias, dieron resultados 

poco específicos17. A su vez, al cotejar los descriptores homologados18 en el tesauro MeSH 

como “entry terms”, se descartaron los descriptores subsumidos a otros de mayor jerarquía 

(por ejemplo, traffic accident está incluido dentro de accident). 

En las bibliotecas electrónicas que no tienen campo de búsqueda de descriptores se 

utilizaron los mismos descriptores seleccionados como términos libres. Además, se 

seleccionaron los siguientes términos libres, con base en un análisis exploratorio sobre 

cómo suele nominarse la temática en los artículos científicos: violent death; violent causes; y 

external causes. A su vez, no se incluyeron combinaciones de términos que contengan 

palabras ya presentes en otras búsquedas, por ejemplo, al utilizar el término violence para 

una búsqueda, necesariamente se incluyen los artículos que contengan violence prevention. 

 Las combinaciones de descriptores, términos libres y operadores lógicos utilizados 

en esta tesis pueden verse en el Cuadro 3. 

 

                                                           
17 Crime; conflict; gunshot wound; morbidity; cause of death; mortality; spouse abuse; Human Rights 
abuse; suffering; automobile; automobile driving; motorcycle; health services research; program 
evaluation; evaluation studies; quality assurance, healthcare; institutionalized adolescent; incest; child 
abuses; sex offenses; pedophilia; battered woman; battered child syndrome; rape; elder abuse; 
wounds and injuries. 
18Dentro del tesauro que contiene los MeSH existen términos que han sido homologados y, por este 
motivo, remiten indistintamente a los mismos documentos. Estos términos son denominamos entry 
terms y suelen ser sinónimos o palabras alternativas con relación a un mismo referente. 
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Cuadro 3. Estructura sintáctica de las búsquedas en las bibliotecas electrónicas según 
términos de búsqueda. 

Términos libres Descriptores 

Accident AND Argentina 

Aggression AND Argentina 

Bullying AND Argentina 

Child abuse AND Argentina  

Firearms AND Argentina 

Homicide AND Argentina 

Social discrimination AND Argentina 

Suicide AND Argentina 

Violence AND Argentina 

Violent causes AND Argentina 

Violent death AND Argentina  

External causes AND Argentina 

Accident AND Argentina 

Aggression AND Argentina 

Bullying AND Argentina 

Child abuse AND Argentina  

Firearms AND Argentina 

Homicide AND Argentina 

Social discrimination AND Argentina 

Suicide AND Argentina 

Violence AND Argentina 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información disponible en los sitios web de las bibliotecas 
electrónicas seleccionadas. 

 

 

Asimismo, también se realizaron búsquedas secundarias de artículos: se revisaron 

las referencias bibliográficas dentro de los artículos más relevantes que hayan surgido de 

las búsquedas en las bibliotecas electrónicas, de forma tal de establecer un rastreo “bola de 

nieve” de referencias. 

Se optó por no construir un filtro geográfico, como el propuesto por Valderas et al. 

(2006), para las búsquedas en PubMed, ya que en búsquedas exploratorias no se 

encontraron resultados relevantes con el uso del nombre de las provincias y regiones 

argentinas como términos libres.  

 

4.2. Criterios de inclusión y exclusión 

 

La inclusión de los artículos encontrados se basó en los siguientes criterios: a) que 

sean artículos científicos (ya sean artículos teóricos, de presentación de resultados 

empíricos, o de otros abordajes), y b) que los artículos aborden violencias ocurridas 

exclusivamente en Argentina.  

Con relación a los criterios de exclusión, se descartaron aquellos artículos que: a) el 

objeto (o temática) de estudio no sea alguna forma de violencia comprendida en la definición 
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propuesta por Minayo (1997; 2003) (ver Sección 2); b) la pregunta de investigación u 

objetivo principal no incluya alguna forma de violencia, y que sólo se mencionen como una 

variable o dimensión subordinada a otra temática (por ejemplo, como una variable 

secundaria dentro de un artículo con otro foco temático); c) no se pudieron recuperar a texto 

completo (sea en las bibliotecas electrónicas u otras fuentes); d) además de abordar 

violencia en Argentina, lo hagan sobre otros países; y, por último, e) artículos que estén por 

fuera del marco de referencia temporal. Para la aplicación de estos criterios, se leyeron los 

títulos y los resúmenes de todos los artículos recuperados y, en los casos en los que no se 

pudieron aplicar los criterios, se leyeron los artículos completos. 

El segundo criterio de exclusión surge como una estrategia operacional para excluir 

artículos que hayan sido codificados con alguno de los términos de búsqueda 

seleccionados, pero que no se enfoquen en el estudio de violencias. En las búsquedas 

exploratorias, por ejemplo, se encontraron artículos con otros énfasis temáticos (salud 

mental, contaminación ambiental, etc.) que incluían variables vinculadas a formas de 

violencia dentro de un repertorio más amplio de aspectos de análisis, pero no eran 

analizados en forma particular, ni vinculados con los objetivos del artículo. 

Asimismo, la decisión de excluir los artículos científicos que aborden violencias en 

otros países además de Argentina tiene un doble propósito. Por un lado, evitar incluir 

artículos que hagan un análisis simultáneo de grandes conjuntos de países (por ejemplo, 

estudios mundiales y regionales en los que no se analizan características específicas de 

Argentina). Por otro lado, particularizar el análisis en los artículos que se enfoquen en las 

violencias ocurridas en Argentina. 

 

4.3. Estrategia de sistematización 

 

Para sistematizar los artículos recuperados se utilizaron las siguientes variables: 1) 

apellido y nombre de autor/es; 2) título del artículo; 3) resumen; 4) datos de publicación; 5) 

palabras claves; 6) biblioteca electrónica; 7) enlace electrónico; 8) año de publicación. 

Para el manejo de los datos, los resultados de las diferentes búsquedas se 

exportaron a formato CVS (a excepción de las búsquedas en Redalyc, en las que se 

copiaron manualmente a una planilla de Microsoft Excel) y luego se volcaron en un archivo 

de Excel. La unificación de los resultados en una única planilla permite la eliminación de 

citas duplicadas a través de la función de orden alfabético (de título y también de autor) y la 

posterior eliminación manual de citas duplicadas. 
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4.4. Resultados de las búsquedas 

 

Las diferentes búsquedas en las bibliotecas electrónicas se realizaron el 15 y 16 de 

mayo de 2017. Se llevó un registro del número de citas identificadas en las bases de datos 

según cada combinación de términos de búsqueda, ya sean descriptores o términos libres 

(ver Cuadro 4).  

 

 

 

Asimismo, se llevó un registro del número total de citas identificadas en las bases de 

datos, así como del número de citas resultantes de búsquedas secundarias, las citas 

Cuadro 4. Número de artículos encontrados en bibliotecas electrónicas seleccionadas, 
según combinaciones de términos de búsqueda y operadores lógicos. Mayo, 2017. 

Términos de búsqueda Descriptores Términos libres  

 PubMed BVS Scopus Redalyc1 SciELO Total 

Violent death AND 
Argentina 

- 3 13 1 6 23 

Violent causes AND 
Argentina 

- 3 9 1 3 16 

External causes AND 
Argentina 

- 15 35 1 7 58 

Homicide AND Argentina 15 14 26 3 10 68 

Aggression AND 
Argentina 

4 10 79 1 8 102 

Firearms AND Argentina 2 5 15 4 12 38 

Suicide AND Argentina 11 22 35 0 8 76 

Accidents AND 
Argentina 

36 35 194 6 31 302 

Violence AND Argentina 29 56 237 48 142 512 

Child abuse AND 
Argentina 

2 28 27 0 6 63 

Social discrimination 
AND Argentina 

2 7 39 0 21 69 

Bullying AND Argentina 1 2 5 0 5 13 

Total 102 200 714 65 259 1340 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información disponible en los sitios web de las 
bibliotecas electrónicas seleccionadas. 

Nota: se utilizaron los filtros año de publicación, tipo de documento y especie siempre que las 
bibliotecas lo permitiesen.  
1Se utilizaron los términos de búsqueda en español. 
BVS = Biblioteca Virtual en Saúde.  
Redalyc = Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal.  
SciELO = Scientific Electronic Library Online.   
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duplicadas eliminadas, las citas eliminadas tras análisis del título, resumen y palabras 

claves, y las citas excluidos tras el análisis del texto completo (ver Figura 1). El número 

resultante de citas que conforma el corpus de análisis es 21119. 

 

Figura 1. Diagrama de flujo de la búsqueda y selección de las referencias bibliográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.5. Estrategias de clasificación 

 

La clasificación de los artículos recuperados se realizó a partir de tres aspectos: a) 

temáticas abordadas, b) áreas de conocimiento y disciplinas, y c) metodologías. Las 

categorías para los primeros dos aspectos se definieron a partir de Minayo (1990; 1997) y 

                                                           
19 Se aclara que del corpus preliminar construido para el proyecto de esta tesis (con un total de 225 
artículos) se eliminaron 14 artículos de la base de datos luego de una lectura más profunda de todo el 
material recolectado. Los artículos descartados se brindaban información diferente entre sus 
resúmenes y las secciones del cuerpo. 

Número de citas identificadas en las 

bases de datos (BVS, PubMed, 

Redalyc, SciELO, SCOPUS) 

(n = 1340) 

Número de citas identificadas por 

búsquedas secundarias 

(n = 8) 

Número de citas duplicadas eliminadas 

(n = 548) 

Número de citas cribadas 

(n = 800) 

Citas eliminadas tras el análisis del 

título, resumen y palabras claves 

(n = 474) 

Artículos con texto completo 

analizados 

(n = 326) 

Artículos excluidos tras el análisis 

del texto completo 

(n = 115) 

Artículos incluidos en la revisión 

(n = 211) 
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Souza, Minayo, et al. (2003), quienes establecen sistemas clasificatorios para estas 

dimensiones de análisis. Adoptar las categorías presentes en estos estudios no solo permitió 

basar la clasificación del material en un antecedente con objetivos y criterios similares a los 

de esta tesis, sino que también posibilitó la comparación con los resultados de estas 

investigaciones.  

No obstante, se realizaron pequeñas modificaciones en los sistemas de categorías 

de cada variable originalmente planteados en el proyecto de tesis en función de dos 

aspectos: por un lado, quitar categorías con las que se pueda clasificar ningún artículo (por 

ejemplo, temática “prevención”) y, por otro lado, agregar categorías nuevas que permitiesen 

incluir artículos que, de lo contrario, serían subsumidos a otra categoría y perdería sentido y 

especificidad (por ejemplo, alcance geográfico “institucional”). 

 

4.5.1. Temáticas abordadas 

 

En lo relativo a las temáticas abordadas en los artículos, se adoptó el siguiente 

sistema de categorías: muertes violentas; accidentes de tránsito; otros accidentes; 

homicidios; suicidios; criminalidad/delincuencia; exclusión social/violación de derechos; 

información/medios y violencia; violencia y trabajo; violencia institucional; violencia contra la 

mujer; violencia contra adultos mayores; violencia contra niños y adolescentes; alcohol y 

drogas; otras. La clasificación se basa en la propuesta de Souza, Minayo, et al. (2003). 

Del sistema de categorías planteado en un primer momento, siguiendo el esquema 

original de Souza, Minayo, et al. (2003) se crearon dos categorías de temáticas abordadas 

(“violencia interpersonal” y “violencia y fútbol”), ya que permitió una clasificación del material 

con mayor especificidad temática y, para el caso de violencia y futbol, permitió mostrar una 

particularidad de carácter local de la producción académica sobre el tema. 

 

4.5.2. Áreas de conocimiento y disciplinas 

 

En relación con el área de conocimiento, se retomó la clasificación de Minayo 

(1990)20. Se utilizaron dos variables, con dos niveles de agregación diferentes: un sistema 

de categorías agregado (por ejemplo, ciencias sociales, ciencias de la salud) y otro 

desagregado (sociología, antropología, etc.)21 (ver Cuadro 5).  

                                                           
20 Si bien Souza, Minayo et al. (2003) profundizan el trabajo previo de Minayo (1990), se focalizan 

exclusivamente en áreas del campo de la salud, limitando un posible análisis más general. 
21 Tal como fue señalado en la Sección 4.2, la intención de esta tesis no es construir una taxonomía 
de áreas científicas, sino utilizar propuestas previas para describir las particularidades de los artículos 
sobre violencia en Argentina. No obstante, se reconoce que existen dificultades propias de toda forma 
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En una primera instancia, se mantuvieron las categorías agregadas, ya que permiten 

una primera clasificación del material en grandes áreas de conocimiento, evitando las 

dificultades de utilizar una clasificación elaborada en otro contexto científico22. Se utilizaron 

las siguientes categorías: ciencias de la salud (medicina, epidemiología, salud pública); 

disciplinas psi (psicoanálisis, psicología, psiquiatría); ciencias sociales (sociología, 

antropología, ciencia política, demografía, historia); derecho; interdisciplina (Minayo, 1990)23.  

 

Cuadro 5. Sistemas de categorías para las variables áreas de conocimiento y disciplinas 
académicas. 

Áreas de conocimiento Disciplinas académicas 

Ciencias de la salud Medicina  

Epidemiología 

Salud pública 

Disciplinas psi Psicoanálisis 

Psicología 

Psiquiatría 

Ciencias sociales Sociología 

Antropología 

Ciencia política 

Demografía 

Historia 

Derecho Derecho 

Interdisciplina Interdisciplina 

Fuente: Elaboración propia a partir de las clasificaciones propuestas por Minayo (1990, 1997) y 
Souza, Minayo, et al. (2003). 

 

Para clasificar los artículos, se priorizó el marco disciplinar de la institución de los 

autores (Ramírez & Ramírez, 2004). En los casos en los que no se hallaron referencias 

explícitas, se consideró el marco disciplinar de la revista en la que se publicó el artículo 

                                                                                                                                                                                     
de clasificación, vinculadas con la arbitrariedad de las categorías; las dificultades de delimitar saberes 
en constante cambio; y la existencia de múltiples perspectivas de clasificación. 
22 Por ejemplo, en las búsquedas exploratorias no se encontraron artículos científicos que pudiesen 
clasificarse en el área de teología o ecología, que son categorías presentes en el estudio brasileño. 
23 En relación con la propuesta original de la autora, se establecen cuatro diferencias: primero, se le 
da el nombre de ciencias de la salud a la primera área, en vez de epidemiología (que incluye 
documentos de medicina y salud pública); segundo, se incluye a la demografía dentro de las ciencias 
sociales, en vez de incluirla en ciencias de la salud; tercero, no se incluyen las categorías teología, 
filosofía, economía y ecología, ya que no se encontraron artículos que puedan ser incluidos en ellas; 
cuarto, se incluyó historia dentro de las ciencias sociales. 
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analizado. Por último, para los artículos que no pudieron ser clasificados por medio de los 

dos métodos previos, se consideró la autoadscripción de los autores en un área de 

conocimiento o disciplina, a partir de la referencia explícita a una profesión académica 

(García, Yunta & Román, 2007). En los casos en los que existió más de un autor, se 

consideraron las similitudes en el área de conocimiento y la disciplina para clasificar el 

artículo y, los artículos con autores de diferentes áreas y disciplinas se clasificaron como 

interdisciplinarios.  

Para las variables mencionadas se mantuvo la posibilidad de adaptar, incluir o excluir 

las categorías preestablecidas en función de la adecuación a los resultados de las 

búsquedas. Para esta adaptación se siguió el análisis temático, señalado por Oliveira & 

Gomes (2011). 

 

4.5.3. Metodologías implementadas 

 

Por último, se clasificaron los artículos según los siguientes aspectos metodológicos 

(ver Cuadro 6): 1) metodologías de análisis (cuantitativa, cualitativa, triangulación, teórica); 

2) tipo de datos (primario, secundario, mixto, teórico); 3) alcance de los objetivos 

(descriptivo, explicativo, evaluativo, mixto, teórico)24; y 4) alcance geográfico del estudio 

(nacional, regional, provincial, municipal, barrial, institucional, otra). Se destaca que se 

incluyó la categoría “institucional” dentro del alcance geográfico, ya que permitió clasificar de 

forma más específica una gran cantidad de artículos de esta revisión, sin tener que recurrir a 

una categoría residual o poco específica.  

Con la intención de clasificar los artículos conceptuales, se incluyó la categoría 

“teórica”, si bien esto no represente características metodológicas. Se incluyó esta categoría 

para los artículos que se vinculen más con discusiones conceptuales, que con la 

presentación de hallazgos empíricos. A su vez, debido al habitual uso del término 

“exploratorio-descriptivo” y a las dificultades de clasificar estudios que no cuenten con 

antecedentes, se decidió incluir los estudios exploratorios a los descriptivos. 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Si bien en el proyecto de esta tesis se incluyó la categoría “predictivo” para clasificar los objetivos 
de los artículos, la posterior lectura de los artículos mostró la dificultad de aplicar esta categoría 
debido a que los objetivos de los artículos suelen ser explicativos o evaluativos, por sobre predictivos. 



Di Marco MH. La producción de conocimiento sobre violencias ocurridas en Argentina, 2001-2016 43 

[Tesis]. Maestría en Epidemiología, Gestión y Políticas en Salud. Universidad Nacional de Lanús. 
2018. 

 

Cuadro 6. Sistemas de categorías de las variables metodológicas de los artículos. 

Variables Categorías 

Metodología de análisis Cuantitativas 

Cualitativas 

Triangulación 

Teoría 

Tipo de datos Primario 

Secundario 

Mixto 

Teórica 

Alcance de los objetivos Descriptivo 

Explicativo 

Evaluativo 

Mixto 

Teórico  

Alcance geográfico del estudio Nacional 

Regional* 

Provincial 

Municipal 

Barrial 

Institucional 

Otro 

Fuente: Elaboración propia a partir de la clasificación propuesta por Souza, Minayo, et al. (2003). 

* Se hace referencia a regiones nacionales. 
 

Si bien existen múltiples clasificaciones sobre la metodología de análisis, el tipo de 

datos y el alcance de los objetivos, se adoptaron las definiciones operativas de Minayo 

(2007), Minayo, Assis & Souza (2005) y Cea D'Ancona (1996). Se definen las metodologías 

de análisis cuantitativas en función de la cuantificación de las características del fenómeno 

de estudio (variables); mientras que las metodologías cualitativas abordan el universo de 

significados, motivos, aspiraciones, creencias, valores y actitudes; la triangulación implica la 

aplicación simultánea de estrategias de análisis cuantitativas y cualitativas sobre un mismo 

problema o tema de investigación (Minayo, 2007).  

En relación con el tipo de dato, se definen los datos primarios como la información 

que es construida en el proceso de la misma investigación para abordar sus objetivos, 
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mientras que los datos secundarios no son construidos en el proceso de la investigación, 

sino que son utilizados en ella, ya que son preexistentes (Cea D’Ancona, 1996). 

El alcance de los objetivos se define en función del nivel de profundidad sobre el 

tema de estudio que se pretende lograr. Así, un objetivo es: a) descriptivo, si busca la 

indagación o caracterización de un tema de investigación, sin pretender explicarlo; b) 

explicativo, si se vincula con la búsqueda de causas, razones o condicionamiento del 

fenómeno de estudio; y c) evaluativo, si implica estudiar el mérito y la relevancia de 

determinada propuesta o programa (Minayo, Assis & Souza, 2005; Cea D’Ancona, 1996). Se 

clasificaron como mixtos los artículos científicos que tengan objetivos de más de un alcance.  

 

4.6. Estrategias de análisis 

 

Por último, se trabajó con dos estrategias de análisis sobre el corpus final de 211 

artículos. Primero, un análisis cuantitativo, a partir de la lectura de frecuencias, como marco 

para analizar el volumen total de artículos recuperados e incluidos en la revisión, según las 

variables especificadas en los criterios de sistematización y clasificación (ver Cuadro 5 y 6). 

Para este análisis se utilizó la base de datos construida a partir de las diferentes búsquedas 

bibliográficas, las cuales fueron volcadas y unificadas en una planilla de Microsoft Excel®. 

Segundo, se analizó el mismo corpus de artículos científicos en el marco general del 

análisis de contenido. Esta técnica de análisis cualitativo ha sido empleada en otras 

revisiones bibliográficas conceptuales (Gomes & Nascimento, 2006; Oliveira & Gomes, 

2011), ya que permite codificar, clasificar y describir el contenido de los documentos, 

identificando los temas centrales, así como las similitudes y diferencias. En forma más 

puntual, se retomó la propuesta de Dixon-Woods et al. (2006) para el análisis del contenido 

en revisiones bibliográficas25. Esta metodología se caracteriza por: priorizar el análisis 

interpretativo (basado en la inducción y la interpretación), por sobre el análisis agregativo 

(centrado en la compatibilización, cuantificación y síntesis de la evidencia del material); la 

intención de formular hipótesis, más que el objetivo de contrastar hipótesis y teorías 

preexistentes; el carácter crítico del análisis a partir de la constante interrogación por las 

formas en que la bibliografía analizada ha construido su objeto y problemática de estudio. 

Desde este enfoque, se pudo describir los temas, áreas de conocimiento, disciplinas 

y metodologías de los artículos a lo largo del período analizado. Se compararon 

                                                           
25 De la propuesta de los autores —que incluye la estrategia de muestreo, evaluación de la calidad de 
los documentos, entre otros aspectos— solamente se utilizará el método de análisis de datos. 
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sistemáticamente26 los artículos científicos. Esta técnica de descripción del contenido de los 

artículos se basó en la lectura de los diferentes artículos (y de los grupos de artículos, por 

ejemplo, dentro de una misma área), la comparación de diversos elementos (por ejemplo, 

temas abordados) y la síntesis que permitió dar cuenta de los aspectos compartidos y los 

disímiles. La intención al aplicar esta estrategia fue proponer constructos de tercer orden 

(Noblit & Hare, 1988), es decir, conceptos que den cuenta de cómo se investigan las 

violencias. 

Para el desarrollo del análisis de contenido cualitativo se utilizó el Atlas.Ti® Versión 

7.5.7. Esta herramienta fue útil dado el volumen de artículos incluidos en la revisión 

bibliográfica y la cantidad de aspectos indagados en el análisis del contenido. Para ello 

todos los artículos que conformaron el corpus de análisis fueron importados a este programa 

para la conformación de una unidad hermenéutica27. Una vez conformada la unidad, se 

agruparon los artículos en “familias” según dos criterios: temáticas abordadas y disciplinas 

académicas. La clasificación de todo el material en familias permitió desagregar en grupos 

más reducidos de artículos, por ejemplo al codificar todos los artículos comprendidos dentro 

de la familia “suicidios”. El análisis del contenido de los artículos se desarrolló dentro de 

cada grupo o familia, a partir de un proceso de codificación abierta (in vivo) y luego 

codificación pre-establecida (de lista). Los códigos resultantes al final del proceso fueron: a) 

definición de violencia; b) problema de estudio; c) hipótesis; d) metodología cualitativa; e) 

metodología cuantitativa; f) objetivo; g) población; h) resultado; y i) estudios futuros. 

 

                                                           
26 Se aclara que el carácter sistemático de la comparación se vincula con la estrategia de análisis 
inductivo cualitativo, comúnmente asociado con la teoría fundamentada (Noblit & Hare, 1988), y no 
con las revisiones sistemáticas de Cochrane (Weed, 2005). 
27 Si bien la mayor parte de los artículos se encuentran formato digital, a una minoría no se logró 

acceder por este medio. Tras el acceso al material impreso en diferentes bibliotecas, se digitalizaron 
los artículos para ser incorporados al programa para su análisis. 
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5. RESULTADOS  

 

En la siguiente sección se presentan la descripción y el análisis del corpus de 

artículos científicos sobre violencias en Argentina a partir de las dos estrategias 

metodológicas desarrolladas. Por un lado, se desarrollan los resultados del análisis 

cuantitativo con la intensión de brindar un panorama general de algunas tendencias en la 

publicación de artículos científicos sobre violencias en Argentina en el período 2001-2016. 

En esta primera parte se indaga en las variables: año de publicación, alcance geográfico, 

área de conocimiento, disciplina, temática de estudio, alcance de los objetivos, tipo de datos 

y metodología de análisis. Por otro lado, en la segunda parte se presente una indagación 

cuantitativo y cualitativo de las temáticas abordadas por los artículos de esta revisión, guiado 

por análisis de contenido (Gomes & Nascimento, 2006; Oliveira & Gomes, 2011).  

 

5.1. Una aproximación cuantitativa 

 

5.1.1. Publicaciones y su evolución en el tiempo 

 

En la Figura 2 se puede ver la evolución temporal, en el período 2001-2016, del 

número de artículos científicos sobre violencias en Argentina. El gráfico muestra una 

tendencia ascendente en la cantidad de publicación de artículos científicos sobre violencias, 

especialmente pronunciado a partir de 2013, a pesar de las fluctuaciones que se pueden 

observar. Al respecto, no debe dejar de advertirse que también los sistemas de indización e 

incorporación de revistas a las bases de la búsqueda se han ido ampliando a lo largo de 

este período (Falgueras, 2017; Rama, 2014). Como consecuencia, es un dato esperable un 

aumento en el número de publicaciones conforme aumenta el número de revistas 

disponibles en las bases y, en términos más generales, aumenta la cantidad de artículos 

científicos publicados por año a nivel internacional. 
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Figura 2. Tendencia de publicación de artículos científicos sobre violencias en Argentina, 

2001-2016. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del corpus documental. n = 211. 

 

 

No obstante, en el año 2016 también se aprecia un descenso pronunciado de 

artículos sobre violencias para las bases seleccionadas. La cantidad de artículos publicados 

para el 2016 iguala la cantidad del 2013. Si bien el dato del último año de la serie implica un 

cambio en la tendencia general, esto debe ser considerado a la luz de los procesos y ritmos 

de incorporación de los artículos en las bibliotecas electrónicas y debería evaluarse 

nuevamente en los años posteriores al fin de esta serie.  

 

5.1.2. Áreas de conocimiento y disciplinas 

 

El análisis de los artículos científicos sobre violencias según área de conocimiento 

permite indagar, en un conjunto de categorías agregadas, cuáles son los campos de 

conocimientos que contribuyen a la circulación de artículos sobre esta temática (Torre 

Escoto, 2004). 

A partir del corpus construido se puede señalar que existe un predominio de las 

ciencias sociales en la publicación de artículos científicos sobre violencias, en desmedro de 

otras áreas de conocimiento. En la Tabla 1 se puede ver que el volumen total de artículos 

enmarcados en las ciencias sociales (42,2%) es aproximadamente el doble de los artículos 

publicados desde las ciencias de la salud (24,2%) y de las disciplinas psi (19,4%), mientras 
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que el derecho mantiene un lugar secundario en el volumen total de artículos que se 

relevaron para esta revisión (1,9%). Por último, los artículos científicos clasificados como 

interdisciplinarios contribuyen en un 12,3% al total de artículos sobre violencias en 

Argentina. 

 

Tabla 1. Áreas de conocimiento de artículos 
científicos sobre violencias en Argentina, publicados 
2001-2016 

  n % 

Ciencias sociales 89 42,2 

Ciencias de la salud 51 24,2 

Disciplinas psi 41 19,4 

Derecho 4 1,9 

Interdisciplina 26 12,3 

Total 211 100 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de 
las búsquedas en las bibliotecas electrónicas 
seleccionadas, utilizando los criterios explicitados en la 
Metodología (ver Sección 4). 

 

 

En un análisis con categorías desagregadas, se pueden ver específicamente cuáles 

son las disciplinas que contribuyen a la producción de artículos científicos sobre violencias 

en Argentina. En la Tabla 2 se indica la cantidad absoluta y porcentual de artículos 

publicados por cada disciplina, y el área de conocimiento que enmarca a cada disciplina. En 

esta tabla se puede observar que, del total de disciplinas que contribuyeron en la publicación 

de artículos científicos, las principales fueron antropología (con 16% del corpus de esta 

revisión), artículos clasificados como interdisciplinarios (17%) y psicología (13%). 

 

 

 

Tabla 2. Disciplinas de artículos científicos sobre violencias en Argentina, 
publicados 2001-2016. 

 
 

N % 

Ciencias sociales Sociología 18 9 

 Antropología 34 16 

 Ciencia política 8 4 

 Demografía 3 1 

 Historia 13 6 
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Tabla 2. Continuación.  

Ciencias de la salud Medicina 20 9 

Epidemiología 8 4 

Salud pública 15 7 

Disciplinas psi Psicoanálisis 2 1 

Psicología 27 13 

Psiquiatría 10 5 

Derecho Derecho 3 1 

Interdisciplina Interdisciplina 35 17 

Otra Otra 15 7 

 
 

211 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de las búsquedas en las 
bibliotecas electrónicas seleccionadas, utilizando los criterios explicitados en la 
Metodología (ver Sección 6). 

 

 

Los artículos que ocupan un segundo lugar en el volumen total de la revisión son de 

sociología (9%), medicina (9%), salud pública (7%) e historia (6%). Por último, la menor 

cantidad de artículos fueron producidos en el marco de la psiquiatría (5%), ciencia política 

(4%), epidemiología (4%), psicoanálisis (1%), demografía (1%) y derecho (1%). El 7% de los 

artículos se clasificaron dentro de una categoría residual (Otra) ya que, a pesar de poder ser 

enmarcados en algún área de conocimiento particular, las disciplinas no estaban dentro del 

sistema de categorías inicial y, al mismo tiempo, existía una gran dispersión de estas 

disciplinas para generar nuevas categorías.  

 

5.1.3. Metodologías implementadas 

 

En cuanto al alcance de los objetivos, el análisis del corpus permite ver que la 

mayoría de los artículos científicos sobre violencias se mantiene en un nivel descriptivo. En 

la Figura 3 se muestra que, del total de artículos científicos recuperados, el 83% (n = 176) 

son artículos cuyos objetivos son descriptivos o exploratorios, el 8% (n = 17) tienen objetivos 

teóricos, el 4% (n = 9) tienen objetivos evaluativos, el 1% (n = 3) tiene objetivos explicativos, 

y, por último, el 3% (n = 6) tienen objetivos mixtos. 
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Tabla 3. Alcance de los objetivos de 
artículos científicos sobre violencias en 
Argentina, publicados 2001-2016. 

  n % 

Descriptivo 176 83 

Explicativo 3 1 

Evaluativo 9 4 

Mixto 6 3 

Teórico 17 8 

 
211 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
resultados de las búsquedas en las 
bibliotecas electrónicas seleccionadas, 
utilizando los criterios explicitados en la 
Metodología (ver Sección 6). 

 

 

En relación a los datos utilizados en los artículos científicos, la Tabla 4 muestra el 

peso relativo que representa el tipo de datos en el corpus de análisis. A diferencia de lo 

encontrado para otros países (Imbusch, Misse & Carrión, 2011; Minayo, 1990; Souza, 

Minayo, et al., 2003), la mayor parte de los artículos en esta revisión utilizan datos primarios 

(49%), es decir, datos construidos específicamente para los objetivos de los artículos y 

proyectos de investigación que los enmarcan. Los artículos que utilizan datos secundarios 

representan el 33%, mientras que el 9% utilizan tanto datos primarios como secundarios. 

Por último, el 9% de los artículos no utilizan datos, en el sentido empírico del término, y han 

sido clasificados como artículos teóricos. 

 

Tabla 4. Tipo de datos de artículos 
científicos sobre violencias en 
Argentina, publicados 2001-2016. 

  n % 

Primario 104 49 

Secundario 70 33 

Mixto 18 9 

Teórica 19 9 

 

211 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de 
los resultados de las búsquedas en las 
bibliotecas electrónicas seleccionadas, 
utilizando los criterios explicitados en la 
Metodología (ver Sección 6). 
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En la Tabla 5 se detallan las metodologías de análisis de los artículos recuperados. Si 

bien la mayor cantidad de artículos sobre violencias utilizan metodologías cuantitativas de 

análisis (45%), el porcentaje de artículos que emplean metodologías cualitativas es similar 

(39%). Los artículos en los que se emplean estrategias de triangulación metodológica para 

el análisis de datos representan el 7% del total de los artículos recuperados. Por último, el 

9% de los artículos son de carácter teórico, es decir, que sus objetivos no se vinculan de 

forma directa con el análisis de datos empíricos. 

 

Tabla 5. Metodologías de análisis de artículos 
científicos sobre violencias en Argentina, publicados 
2001-2016. 

  n % 

Cuantitativa 95 45 

Cualitativa 83 39 

Triangulación 14 7 

Teórica 19 9 

 
211 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de 
las búsquedas en las bibliotecas electrónicas 
seleccionadas, utilizando los criterios explicitados en la 
Metodología (ver Sección 6). 

 

 

5.1.4. Del suicidio a la exclusión social: temáticas abordadas 

 

La Tabla 6 muestra las diferentes temáticas abordadas por los artículos científicos 

sobre violencias en Argentina. Se discrimina el volumen de artículos publicados según la 

temática a lo largo del período en el que se focaliza esta revisión bibliográfica (2001-2016). 

Asimismo, se dividen dos sub-períodos: 2001-2008 y 2009-2016. El análisis estratificado en 

estas dos etapas se debe, por un lado, a un interés en poder analizar de forma más 

pormenorizada las variaciones en las temáticas28 y, por otro lado, para lograr una 

descripción similar al estudio original en el que se basa esta tesis (Minayo, 1990; Souza, 

Minayo, et al., 2003). Del total de los artículos que conforman esta revisión bibliográfica (n = 

211), el 30% se publicó en el primer período y el restante 70% en el segundo período.  

 

 

 

                                                           
28 Se segmentó el volumen total de artículos en dos períodos de igual cantidad de años (2001-2008 y 
2009-2016) en vez de realizar tendencias temporales de cada temática, ya que no se cuenta con una 
cantidad suficiente de artículos que permita realizar un análisis más detallado de la información.  
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Tabla 6. Número de artículos sobre violencias en Argentina según temática abordada y 

período de publicación. 

 

2001-2008 2009-2016 2001-2016 

 

n % n % N % 

Exclusión social/violación de 

derechos 
4 7 20 14 24 11 

Violencia contra niños y 

adolescentes 
6 10 17 12 23 11 

Suicidios 10 17 12 8 22 10 

Violencia contra la mujer 7 5 14 10 21 10 

Muertes violentas 2 3 15 10 17 8 

Accidentes de tránsito 2 3 15 10 17 8 

Criminalidad/delincuencia 5 8 10 7 15 7 

Violencia y trabajo 5 8 6 4 11 5 

Violencia interpersonal 5 5 5 3 10 5 

Otras 2 7 7 5 9 4 

Homicidios 4 7 5 3 9 4 

Información/medios y violencia 2 3 7 5 9 4 

Alcohol y drogas 3 5 5 3 8 4 

Violencia y fútbol 3 5 4 3 7 3 

Otros accidentes 1 2 3 2 4 2 

Violencia institucional 3 5 1 1 4 2 

Violencia contra adultos mayores 0 0 1 1 1 1 

TOTAL 64 100 147 101 211 99 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de las búsquedas en las bibliotecas electrónicas 
seleccionadas, utilizando los criterios explicitados en la Metodología (ver Sección 6). 

Nota: Debido a que se redondearon los valores porcentuales, algunos de los porcentajes totales no 
suman 100%. 

 

 

Al analizar las temáticas abordadas durante el período 2001-2016, se pueden 

agrupar los temas en tres grupos de acuerdo con sus porcentajes. En primer lugar, las 

temáticas que más peso relativo tienen en este corpus bibliográfico son las formas de 

exclusión social y violación de derechos (11,4%), la violencia contra niños y adolescentes 

(10,9%) y, por último, los suicidios (10,4%) y la violencia contra la mujer (10%). 

En segundo lugar se encuentran las muertes violentas, que representan el 8,1% de 

los artículos relevados, al igual que los accidentes de tránsito. La criminalidad y delincuencia 
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representa el 7,1% de los artículos, la violencia y los accidentes en el trabajo el 5,2% y la 

violencia interpersonal representan el 4,7%. 

En tercer lugar, tanto los artículos sobre homicidios, como los que abordan 

información y medios de comunicación representan el 4,3%, mientras que los que estudian 

el vínculo con el alcohol y las drogas representan el 3,8% del total de los artículos. Los 

artículos sobre futbol y violencia representan el 3,3%, otros accidentes el 1,9%, violencia 

institucional el 1,9% y, por último, se registró un solo artículo sobre violencia contra los 

adultos mayores. 

Por último, se destaca que un 4,3% de los artículos abordan temáticas dispersas que 

no se enmarcan ni dentro del sistema de categorías pre-establecido a partir de los trabajos 

de Minayo (1990) y Souza, Minayo, et al. (2003), ni de las categorías nuevas construidas 

durante la sistematización del corpus bibliográfico.  

Al comparar las temáticas abordadas en los dos sub-períodos, se encuentran tantas 

fluctuaciones en los principales temas, como permanencias. Aunque en ambos periodos los 

artículos sobre violencia contra niños y adolescentes se mantienen como una de las 

principales categorías temáticas (10% y 11,6% respectivamente), en el primer período el 

suicidio es la otra principal temática abordada (17%), y en el segundo la exclusión social 

(13,6%).  

A su vez, en el primer periodo hay preeminencia de estudios sobre 

criminalidad/delincuencia (8%), y violencia y accidentes en el trabajo (8%), mientras que en 

la segunda etapa ganan peso relativo los estudios sobre violencia contra la mujer (9,5%), 

muertes violentas (10,2%) y accidentes de tránsito (10,2%). 

Con relación a las temáticas que han manteniendo una cantidad de publicaciones 

constante y a niveles comparativamente bajos a lo largo de los dos períodos, se destacan 

los artículos sobre violencia contra los adultos mayores (0% en 2001-2008 y 1% en 2009-

2016) y otros accidentes (2% y 2% respectivamente). Tanto la poca cantidad de artículos 

recuperados sobre estas temáticas, como su constante nivel bajo contribuirían a formular la 

hipótesis de que son temas marginalizados dentro del campo académico en Argentina. 

Ante esto se puede destacar que esta categorización de temáticas permite ver 

transformaciones en los formas de violencia sobre las que se han publicado artículos 

científicos y, de esta forma, cambios en los énfasis puestos por el campo académico (Torre 

Escoto, 2004). El cambio más destacable es que mientras se puede observar un aumento 

en la relevancia de la exclusión social, las muertes violentas y los accidentes de tránsito, 

paralelamente, se dio una pérdida de peso de la violencia institucional, los homicidios y los 

suicidios en las publicaciones sobre violencias. Ante esta fluctuación cabría preguntarse si 

se modificaron los indicadores sobre estas formas de violencia y cómo lo han hecho. 
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5.1.5. De la nación a la institución: alcances geográficos 

 

En cuanto al alcance geográfico de los artículos científicos, la Tabla 7 muestra cómo 

se distribuyen los artículos según el área de cobertura de los datos empíricos o las 

reflexiones conceptuales.  

 

Tabla 7. Alcance geográfico de artículos científicos 
sobre violencias en Argentina, publicados 2001-
2016. 

  n % 

Nacional 68 32 

Regional 6 3 

Provincial 17 8 

Municipal 35 17 

Barrial 14 7 

Otro 19 9 

Teórico 11 5 

Institucional 41 19 

 
211 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de 
las búsquedas en las bibliotecas electrónicas 
seleccionadas, utilizando los criterios explicitados en la 
Metodología (ver Sección 6). 

 

 

La tabla muestra que la mayor cantidad de los artículos científicos tienen alcance 

geográfico nacional (32%), seguidos por artículos con alcance institucional (19%), municipal 

(17%), otro tipo de alcances (9%), provincial (8%), barrial (7%), teórico (5%) y, por último, 

regional (3%).  

Un aspecto a destacar es la particularidad de los artículos cuyos alcances 

geográficos son institucionales. Dentro de esta categoría se incluyeron los artículos que 

hicieran referencia a estudios anclados en instituciones y sus poblaciones. A pesar de que 

estas investigaciones puedan vincular las instituciones con contextos sociales más amplios, 

los datos empíricos o discusiones analíticas hacen referencia específica a los confines de 

una institución. En particular, en esta categoría de estudios, se reunieron 4 tipos de 

instituciones que condensan los estudios sobre violencias: hospitales, escuelas, prisiones y 

otras instituciones. Dentro de los artículos con alcance geográfico institucional, los 

enfocados en hospitales representan el 46% (19 artículos), mientras que los vinculados con 
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escuelas son el 22% (9 artículos) y en prisiones el 15% (6). El restante 17% (7 artículos) 

incluye un grupo heterogéneo de instituciones. 

Una aclaración necesaria es que los artículos teóricos pueden hacer referencia tanto 

a conceptos que no se anclan en una referencia empírica concreta (por ejemplo, discusión 

sobre las raíces de la conducta violenta), o también sobre fenómenos anclados en una 

realidad socio-espacial determinada (por ejemplo, el suicidio en Argentina). 

 

5.2. Una indagación en las temáticas 

 

En la siguiente subsección se propone un análisis de las temáticas específicas 

abordadas por los artículos científicos identificados en esta revisión bibliográfica. Se realizó 

un análisis de contenido de los artículos, partiendo de las siguientes dimensiones de 

análisis: área de conocimiento y disciplina; objetivos del artículo; tipo de datos en los que se 

basa; metodología utilizada; población de estudio; definición de violencia; problema de 

estudio; hipótesis; población; resultado; y estudios futuros.  

Este análisis permitió reunir los artículos dentro de cada temática en grupos más 

homogéneos, que son los que se presentan a continuación con una descripción de los 

resultados del análisis. Se excluyeron de la presentación de resultados aquellas temáticas 

con un valor menor al 3% —otros accidentes (1,9%, n=4), violencia institucional (1,9%, n=4) 

y violencia contra adultos mayores (0,5%, n=1)— en la medida que no agregan datos o 

contribuciones novedosas a las que se han podido analizar en el resto de las temáticas. Se 

organizaron la subsecciones de mayor a menor cantidad de artículos con respecto al total 

del corpus. 

 

5.2.1. Exclusión social y violación de derechos 

 

En las últimas décadas, la exclusión social y la violación de derechos ha sido un 

tema subyacente dentro de las discusiones académicas sobre violencias, salud y 

desigualdades sociales (Minayo, 1990; Wortley, 2008). En esta sección se abordan 

específicamente los artículos científicos recolectados en esta revisión que indagan sobre 

esta temática de forma explícita. 

Un primer aspecto a destacar es que la bibliografía sobre exclusión social y derechos 

es, dentro de esta revisión bibliográfica, la que tiene mayor peso numérico en la bibliografía 

sobre violencias. Por un lado, el hecho de que sea mayor el volumen de esta temática frente 

a las otras no solo contrasta con revisiones bibliográfica sobre otros países (Minayo, 1990; 

Souza, Minayo, et al., 2003; Imbusch & Veit, 2011), sino que le da particularidad histórico-
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política a la bibliografía argentina sobre esta temática. Por otro lado, esta particularidad da 

cuenta de la configuración específica de temática de las violencias en Argentina, 

condicionada tanto por los discursos circulantes en la sociedad sobre el tema, como por una 

tradición en las últimas tres décadas de estudios sobre violación de derechos (Pascual, 

2017; La Serna, 2015; Martín & Soria, 2016; Crenzel, 2014; Santella, 2008; entre otros). 

Los artículos que abordan exclusión social y violación social de derechos se 

caracterizan por tener un abordaje con alcance nacional (14), seguido por una menor 

proporción de artículos con alcances geográficos más pequeños: municipal (3), barrial (2), 

institucional (1), provincial (1) y regional (1). En este sentido, la preeminencia de estudios 

nacionales muestra el alcance general de los objetivos, así como el tipo de objetos de 

estudios que se tienden a construir en esta temática. Asimismo, se incluyeron 2 artículos de 

corte teórico. Al igual que las otras temáticas, domina una tendencia a tener objetivos 

descriptivos (22), con la excepción de los artículos de corte teórico (2). 

Con respecto a la metodología de análisis, existe un predominio de artículos 

enmarcados en investigaciones cualitativas (19), seguidos por estrategias de triangulación 

(3) y, por último, artículos teóricos (2). En comparación con las otras temáticas, esta es la 

única en la cual no se encontraron artículos con estrategias metodológicas cuantitativas.  

Los tipos de datos utilizados en estas investigaciones muestran mayor 

heterogeneidad, siendo principalmente secundarios (9) y en segundo lugar primarios (7), y 

mixtos (6), además de los 2 artículos teóricos. 

La bibliografía que aborda esta temática se enmarca principalmente dentro de las 

ciencias sociales (20) con aportes minoritarios de disciplinas psi (2) y estudios 

interdisciplinarios (2). A su vez, dentro de las ciencias sociales, predominan los artículos de 

antropología (8), seguidos por sociología (4), historia (4), interdisciplina (3) y ciencia política 

(1). 

El corpus de artículos sobre exclusión y vulneración de derechos tiene algunas 

características comunes. Primero, a diferencia de otras categorías temáticas dentro de esta 

revisión, se encontraron más artículos de corte teórico. Por ejemplo, se recopilaron artículo 

con objetivos tales como la utilidad del pensamiento de Norbert Elías en la comprensión 

empírica de los conflictos políticos y las actuales lecturas académicas sobre el tema 

(Vecchioli, 2015) y las discusiones en torno al desarrollo de la antropología forense en 

Argentina, como campo de estudios atravesado por la indagación en la temática (Salado & 

Fondebrider, 2008). En este sentido, se puede señalar que esta temática ha despertado una 

mayor cantidad de discusiones teóricas y conceptuales en comparación de las otras formas 

de violencias relevadas.  

Segundo, vulneración, exclusión y derechos son abordados en toda la bibliografía 

recolectada siempre en función de una misma díada de actores: Estado-sociedad civil. Si 
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bien este vínculo ha sido conceptualizado de diferentes formas (enfatizando la 

heterogeneidad del Estado, o las diversas consecuencias de sus prácticas, por ejemplo), 

este andamiaje conceptual es troncal en los estudios sobre esta temática. A pesar de que la 

exclusión y la vulnerabilización parezcan temas necesariamente construidos 

conceptualmente desde esta díada (dada su genealogía en Argentina), en la misma 

bibliografía se hace referencia a que otros enfoques (en los que se relativiza el rol del 

Estado) también abordan y construyen estas temáticas, tal como destacan Stockwell (2011) 

y Katz (2011), entre otros autores. 

Al indagar en los temas específicos abordados dentro de este grupo de artículos, se 

pueden destacar las siguientes categorías: a) estudios que abordan las formas de violencia 

y exclusión social directamente vinculadas con el Proceso Militar Argentina; b) artículos que 

abordan diferentes formas de violencia, exclusión y persecución por parte del Estado 

argentino, tales como la violencia policial, las formas aplicación diferencial de la justicia y la 

discriminación desde hospitales públicos; y c) estudios que indagan específicamente en la 

exclusión de pueblos indígenas. 

El primer grupo de artículos condensa estudios sobre violencia, exclusión social y 

vulneración de derechos en el marco de la Dictadura Militar Argentina. Esta temática tiene la 

particularidad de haber sido objeto de un gran volumen de publicaciones científicas, grupos 

de investigación y líneas de financiamiento y, tal como afirman diversos investigadores (La 

Serna, 2015; Martín & Soria, 2016; Crenzel, 2014; entre otros), se ha convertido en un 

campo de estudios en sí mismo. Esta particularidad académica y bibliográfica no solo se 

traduce en el volumen de artículos, sino que también implica una limitación de esta tesis al 

abordarla: la especificidad del campo de estudios de violencia estatal excede los objetivos 

de esta tesis y, así, las posibilidades de lograr abordarlo en profundidad.  

Dentro de estos estudios se condensan diversas líneas de indagación, que van 

desde diferentes formas de consecuencias e impactos sanitarios y psicosociales del Proceso 

Militar (Zoroaster, 2015; Martínez, Martínez & Sales, 2015) y experiencias de paternidad en 

el contexto de la violencia estatal (Strier, 2014), hasta las políticas psiquiátricas durante este 

período (Ramos, 2013). Una línea particular merece ser destacada: los estudios sobre 

memoria, terror y trauma cultural (Robben, 2011; Stockwell, 2011; Correa, Carrizo & 

Corbalán, 2009; Sutton, 2015; Arnoso et al., 2012; Arnoso & Pérez-Sales, 2013). Este 

abordaje en el estudio de la Dictadura domina en la bibliografía recopilada y presenta una 

diversidad de enfoques teóricos y metodológicos. Además, una particularidad de este núcleo 

de artículos es que, en comparación con todas las otras temática de esta revisión, en esta 

temática se registraron la mayor cantidad de autores de instituciones extranjeras, lo cual 

indicaría un mayor interés de académicos extranjeros en los procesos y fenómenos 

nacionales. 
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Un aspecto transversal en esta bibliografía, que no aparece resaltado con la misma 

intensidad en otros estudios de corte histórico dentro de esta revisión, es el énfasis entre la 

historia pasada y la presente. La búsqueda de vínculos entre la historia política reciente 

argentina y la actualidad aparece destacada en un intento por comprender tanto los efectos 

y secuelas de la Dictadura que se manifiestan hoy en día, como en un esfuerzo analítico por 

deconstruir la memoria colectiva (Arnoso & Pérez-Sales, 2013). En esta línea, Stockwell 

(2011) señala que: 

 

Siento que es importante prestar atención a los aspectos disruptivos y 
difíciles de sus testimonios [de mujeres durante la Dictadura] como una 
forma de abordar la complejidad de lo que les ocurrió y de lograr una 
comprensión más crítica de los tipos de recuerdos que condicionan las 
vidas presentas de ellas. (p. 76).29 

  

El segundo grupo de estudios indaga formas de violencia y exclusión ejercidas por el 

Estado, pero en el periodo posterior a la Dictadura. Dentro de estos se incluyen artículos 

sobre violencia policial (Glanc, 2014), justicia transicional posterior a 1983 (Bonner, 2014), y 

discriminación y representaciones sobre VIH en profesionales de la salud del sector público 

(Passerino, 2013).  

A diferencia del subgrupo previo, los este conjunto de artículos no se enmarca en un 

campo con especificidad propia: el factor que reúne estos estudios es un interés empírico 

común por indagar ejercicios de violencia perpetrados por el Estado, si bien las formas 

especificas (discriminación, violencia física, aplicación diferencial de derechos) y los actores 

estatales que las ejercen varían (policía, jueces, profesionales de la salud). 

A su vez, este eje se caracteriza por abordar formas de violencia, exclusión y 

vulnerabilización ejercidas por el Estado que —en muchos casos— son definidas como 

solapadas o invisibilizadas. El artículo de Ayuero & Mahler (2011) representa un caso 

ilustrativo, ya que presenta ejemplificaciones concretas de formas de violencias directas 

(amenazas, golpizas, extorsiones) en la denominada “zona gris” de la política: 

 

Aunque esta zona política gris no incorpora el prestigio de un objeto legítimo 
de análisis político, intentaremos demostrar que el "lavado" de actos 
políticos a través de estos canales subterráneos constituye una dimensión 
crucial de la política, que debe ser diseccionado empíricamente y teorizado 
para comprender mejor la actividad política convencional en el sentido 
amplio. (p. 117).30 

                                                           
29 Traducción libre del autor: “I felt it important to pay attention to the disruptive and difficult aspects of 

their testimonies as a way of grasping the complexity of what had occurred for them and of gaining a 

more critical understanding of the types of shadows the women’s past experiences cast over their 

present lives” (Auyero & Mahler, 2011, p. 76). 
30 Traducción libre del autor: “Bien que cette zone grise politique ne revête pas le prestige d’un objet 

légitime de l’analyse politique, nous nous efforcerons de démontrer que le «blanchiment» d’actes 
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Por último, un tercer grupo de artículos aborda específicamente las formas de 

exclusión socio-políticas a pueblos indígenas. Los estudios que vinculan estas poblaciones y 

las diversas modalidades de exclusión, violencia y exterminación abordan la temática 

principalmente en términos históricos. En este línea, este núcleo temático incluye artículos 

tales como el de Crespo (2014) que analiza procesos de desalojo y violencia directa, y Di 

Liscia (2002) que indaga los discursos médico-científicos utilizados para construir la idea de 

inferioridad de población indígena, entre otros. 

El propósito explicitado por los autores que indagan las formas de violencia ejercida 

sobre población originaria es visibilizar la historia de exterminación y exclusión ejercida por 

el Estado argentino. En este sentido, Crespo (2014) ilustra claramente esta perspectiva al 

señalar que: 

 

Mi propósito es reflexionar acerca de cómo las “memorias de silencios” 
están inscritas en las experiencias, relaciones y dominios de la subjetividad 
indígena; la forma en que se administran silencios y recuerdos entre 
sectores que han sido subalternizados y alterizados, los campos de fuerza y 
condiciones sociales vinculados con su producción y el rol de recuerdos y 
silencios en los actuales contextos de lucha por el territorio. (p. 167). 

 

5.2.2. Violencia contra los niños y adolescentes 

 

La violencia ejercida contra y por niños y adolescentes es una temática que, en el 

marco de los estudios académicos sobre la violencia, no es novedosa (Gordon, 2002). No 

obstante, diversos trabajos (Minayo, 1990; Grinberg, 2015; Treuba, 2012; entre otros) han 

señalado que ha cobrado mayor importancia cuantitativa en las últimas décadas y, 

paralelamente, esta temática se ha tornado un aspecto relevante en las representaciones 

sociales sobre la infancia, adolescencia y juventud. Considerando estos aspectos, esta 

sección indaga la bibliografía específica que aborda esta temática. 

Con relación al alcance geográfico, los estudios sobre violencia contra niños y 

adolescentes se caracterizan por estar principalmente enmarcados dentro de instituciones 

(9), seguidos por tener alcance municipal (7) y provincial (4). También se recuperó 1 estudio 

de alcance nacional y 2 que no lograron enmarcarse en las categorías prefijadas. La 

descripción del alcance geográfico de los estudios sobre violencia ejercida contra niños y 

adolescentes muestra (al igual que en otras temáticas) el peso que tiene el estudio dentro 

de instituciones cuando la población está íntimamente vinculada con ellas. En este caso, el 

                                                                                                                                                                                     
politiques à travers ces canaux souterrains constitue une dimension cruciale de la politique, qui doit 
être empiriquement disséquée et théorisée afin de mieux comprendre l’activité politique 
conventionnelle au sens large” (Auyero & Mahler, 2011, p. 117). 



Di Marco MH. La producción de conocimiento sobre violencias ocurridas en Argentina, 2001-2016 60 

[Tesis]. Maestría en Epidemiología, Gestión y Políticas en Salud. Universidad Nacional de Lanús. 
2018. 

 

hecho de que predomine el estudio de poblaciones en el marco de instituciones (hospitales, 

escuelas, etc.) se relaciona con la cantidad de investigaciones vinculadas con escuelas. En 

este sentido, se comprende la decisión metodológica de abordar esta población a partir de 

las instituciones que las agrupan, tal como Krmpotic & Farré (2008), quienes señalan que: 

 

Se planteó un abordaje a través del prisma de la institución escolar, 
considerada actor relevante en el proceso de construcción de identidad de 
los jóvenes, y agencia promotora de la inclusión social. A pesar de los 
cambios por los que atraviesa, constituye un espacio recontextualizador de 
las experiencias de los grupos primarios y del entorno social en los que 
niños y jóvenes participan, creando condiciones de educabilidad. (p. 195). 

 

En su mayoría, los objetivos planteados por los artículos recopilados son descriptivos 

(20), si bien también se recuperó 1 artículo con objetivo evaluativo y 2 con objetivos mixtos. 

A su vez, existe un predominio de creación de datos primarios (18), frente al uso de datos 

secundarios (4) y de datos mixtos (1). Las metodologías de análisis más usuales son 

cualitativas (14), frente a 9 estudios cuantitativos. El hecho de que, dentro de esta temática, 

predominen los estudios cualitativos con datos primarios puede estar vinculado con el hecho 

de que la gran mayoría de los estudios se focalicen en poblaciones dentro de instituciones. 

Las dos principales áreas de conocimiento en la que se enmarcan los artículos sobre 

esta temática puntual son las disciplinas psi (9 artículos, de los cuales 7 son de psicología, 1 

de psicoanálisis y otro interdisciplinario dentro de esta área) y las ciencias sociales (también 

contribuyendo 9 artículos, de los cuales 3 son de sociología, 1 de antropología, 1 de 

demografía, 2 de historia y 2 de otras disciplinas sociales). Los restantes artículos se 

enmarcan dentro de las ciencias de la salud (2 artículos de medicina) y de estudios 

interdisciplinarios (3). 

En términos generales, en la bibliografía sobre violencia en niños y adolescentes 

existe una tensión analítica en torno a la problematización de la violencia en jóvenes y su 

“realidad”. Esta discusión está presente en la lectura constructivista sobre el problema de la 

violencia en jóvenes: mientras que algunos artículos (Barrón et al., 2010; Oros, 2008; Seldes 

et al., 2008; entre otros) dan por sentado que existe un aumento en indicadores de violencia, 

otros estudios (Grinberg, 2015; Di Napoli, 2012; entre otros) problematizan el surgimiento de 

la problemática, a la par de la construcción de nuevas categorías como bullying. 

Asimismo, se pueden destacar dos aspectos comunes en este corpus de artículos. 

Un primer aspecto es que violencia en niños y adolescentes está principalmente vista a 

través de dos prismas: la escuela (como gran institución social que "captura" a la población 

joven) y las poblaciones vulnerabilizadas. En este sentido, se puede afirmar que la violencia 

en esta población se acota principalmente al estudio en o a través de las escuelas en 

poblaciones empobrecidas. Un segundo aspecto es, tal como señalan Miranda & Iannotti 
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(2007), pocos son los estudios que se orientan al estudio de factores de protección frente a 

las diversas formas de violencia en niños y adolescentes. 

Al considerar el modo en que estos artículos delimitan y construyen sus objetos de 

análisis, se pueden categorizar cuatro grupos de estudios que abordan violencia contra los 

niños y adolescentes. Esta agrupación se construyó en función del vínculo que se establece 

entre los niños y adolescentes y quien ejerce la violencia. Es este sentido, se agruparon los 

artículos en las siguientes categorías: a) violencia ejercida por adultos; b) violencia ejercida 

entre pares; c) morbi-mortalidad en niños y adolescentes como consecuencia de la violencia 

(sin descripción de un vínculo entre actores); y d) estudios de prevención de la violencia. 

El primer grupo de artículos abordan las formas de violencia ejercidas por adultos 

(usualmente, familiares) a niños y adolescentes. Este núcleo de artículos es heterogéneo en 

cuanto a las dimensiones o aspectos puntuales en los que se puntualiza el análisis.  

Por un lado, se pueden encontrar estudios enfocados en el análisis histórico de la 

construcción de la problemática de la violencia ejercida por adultos e instituciones contra 

niños. Estos estudios se emplazan en una línea de trabajos historiográficos y 

constructivistas sobre el surgimiento de problemas públicos, la conformación de la agenda 

estatal y la desnaturalización de los problemas sociales. En este sentido, el trabajo de 

Grinberg (2015) apunta a reconstruir el surgimiento del “maltrato infantil” como problema 

social en Argentina. En esta misma línea, Treuba (2012) señala que:  

 

Vale preguntarse por el aumento de la sensibilidad hacia la problemática de 
la niñez desde otro lugar: no en cuanto menores entendidos como 
peligrosos para el sistema social y la estabilidad política, sino antes bien en 
el anverso de este problema, por la susceptibilidad que manifestó la 
comunidad local, si es que lo hizo, por la suerte corrida por los niños y niñas 
en el ámbito familiar, o fuera de él, en las colocaciones en casas decentes 
de la zona, que los Defensores de Menores locales lograban encontrar para 
aquellos que por diversas circunstancias quedaban a su cargo. (p. 97). 

 

Por otro lado, también se recopilaron artículos sobre violencias a niños y 

adolescentes que se focalizan en los diversos impactos que estas violencias generan en los 

afectados. Dentro de estos estudios se encuentran estudios sobre el impacto cognitivo 

(habilidades lingüísticas y funciones perceptivas) del abuso sexual en menores (Elizarán, 

2010); el desencadenamiento de conductas delictivas en la vida adulta tras eventos 

traumáticos y violentos en la infancia (Vallejo, 2016); y la detección y registro de daños y 

lesiones corporales por agresiones físicas en niños (Bertone et al., 2001). 

El segundo grupo de artículos se focaliza en la violencia ejercida entre grupos de 

pares, es decir, las formas y prácticas de violencia que ejercidas y percibidas por niños y 

adolescentes. Dentro de la temática de violencia contra niños, este es el subgrupo con 

mayor peso cuantitativo. Este grupo de artículos muestra que la infancia y adolescencia no 
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solo ha sido construida como una población de estudio frente a la que se ejercen diversas 

formas de violencia (maltrato físico, insultos, etc.), sino también en la que se ejerce violencia 

entre pares. 

En este grupo se encuentran, principalmente los estudios sobre violencia escolar o 

bullying, y violencia barrial: en puntual, estos artículos estudian tanto las prácticas de 

agresión y violencia física entre pares, como las relaciones sociales y los procesos de 

etiquetamiento y adjetivación. 

En este marco, un aspecto teórico-metodológico es común en la mayor parte de 

estos estudios: la priorización de las perspectivas de los actores sociales y los significados 

que se atribuyen entre ellos y a los contextos sociales. Esta impronta se puede observar en 

estudios, como los de Paulín (2015), Di Napoli (2012) y Di Leo (2011), en los que se 

incorporan no solo las perspectivas de jóvenes y adolescentes, sino también de otros 

actores sociales vinculados en forma directa con los ámbitos de pertenencia de los jóvenes, 

como los educadores y los padres. 

En el corpus de artículos analizado, esta estrategia de indagación empírica no se 

ciñe meramente a los sentidos y significados, sino que también se consideran otros 

aspectos que condicionan el fenómeno. Por ejemplo, Meo (2011) señala que: 

 

[Este artículo] examina cómo dos estudiantes de familias empobrecidas 
responden y perciben la agresión de sus pares en su colegio. Este artículo 
discute que el análisis de las narrativas de estudiante sobre la agresión 
(basada en clasismo y sexismo) ilustra la utilidad analítica de la dimensión 
moral de la vida social para develar aspectos cruciales de la micro-política 
de clase y género y los procesos de construcción de la identidad31. (p. 843). 

 

En forma similar, Tomasini (2013) señala que:  

 

Se propone aportar una mirada de la violencia entre compañeros como 
emergente de la trama de relaciones juveniles en el particular escenario de 
interacción constituido en el inicio de la escuela media, donde se activan y 
reconstituyen taxonomías sociales. (p. 87). 

 

Otra particularidad dentro de este núcleo es que el análisis de sentidos y prácticas no 

está restringido a una estrategia metodológica determinada por el desarrollo de entrevistas. 

Por el contrario, Linne & Angilletta (2016) representan un ejemplo sobre métodos 

alternativos en la investigación sobre violencias contra niños. En este artículo se 

 

                                                           
31 Traducción libre del autor: “It examines how two students from poor families responded to, and 
viewed, aggression by peers at their school. This paper argues that the examination of students’ 
narratives about aggression (based on classism and sexism) illustrates the analytical usefulness of the 
moral dimension of social life to unpack crucial aspects of the micro politics of class and gender and 
processes of identity-making” (Meo, 2011, p. 843). 
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Explora[n] las expresiones online de violencia ejercida o padecida por las y 
los adolescentes de sectores populares marginalizados del Área 
Metropolitana de Buenos Aires. Desde una metodología cualitativa, se 
indagan cuatro fenómenos específicos: las amenazas, los “bondis”, el 
cyberbullying y los duelos, para lo cual se realizaron veinte entrevistas en 
profundidad y 3.000 observaciones virtuales de perfiles de la red social 
Facebook entre 2013 y 2014. (p. 279). 

 

Dentro de este grupo de estudios también se incluyen los artículos orientados 

específicamente al análisis de aspectos y factores “predisposicionales” para el ejercicio de la 

violencia. Estos estudios se enmarcan en las disciplinas psi. En esta línea, estudios como 

los de Marasca, Marasca & Imhoff (2013) sobre autoritarismo en niños y Maddio & Greco 

(2010) sobre las capacidades para resolver conflictos y problemas en el contexto de la 

escuela se focalizan en condicionantes psicosociales e institucionales para el desarrollo de 

prácticas y actitudes violentas en niños y jóvenes.  

Dentro de los artículos sobre violencia entre pares también se puede destacar otros 

estudios que analizan procesos de subjetivación de jóvenes. Estudios como el de Albano et 

al. (2015), en el que se indaga en surgimiento de nuevos lenguajes y prácticas 

adolescentes, proponen estudiar la violencia ejercida por y entre jóvenes en el marco de 

procesos societales más amplios.  

El tercer grupo de artículos nuclea los estudios que, si bien abordan violencias en 

niños y adolescentes (ya sea en formas de morbilidad, mortalidad, marcos normativos), no 

puntualizan específicamente quienes la ejercen. En este sentido, este grupo de artículos 

incluye estudios sobre los patrones y tendencias de mortalidad por violencias en niños y 

adolescentes (Rojas, 2014); la descripción general de situaciones de violencia en niños en 

escuelas de contextos empobrecidos (Krmpotic & Farré, 2008); y el análisis de las diferentes 

situaciones de violencia enfrentadas por los adolescentes y sus actitudes frente a ellas 

(Barrón et al., 2010). 

Por último, el cuarto grupo de artículos incluye los estudios que se enfocan en 

estrategias y programas de prevención y protección de la violencia en niños y adolescentes. 

Estos artículos pueden dividirse en dos temáticas puntuales: por un lado, en programas, 

dispositivos e intervenciones frente a situaciones de violencia ejercida en niños y 

adolescentes (Llovet, Gerardi & Piattell, 2002; Oros, 2008; Santos, 2006); por otro lado, 

estrategias y medidas para la detección de situaciones de violencia (Bertone et al., 2001; 

Miranda & Iannotti, 2007; Seldes et al., 2008). 

 

 

 

 



Di Marco MH. La producción de conocimiento sobre violencias ocurridas en Argentina, 2001-2016 64 

[Tesis]. Maestría en Epidemiología, Gestión y Políticas en Salud. Universidad Nacional de Lanús. 
2018. 

 

5.2.3. Suicidio 

 

En esta subsección se describen los artículos científicos que abordan la temática del 

suicidio en Argentina. Conceptualmente, los artículos suelen diferenciar términos específicos 

que permiten abordar y descomponer el fenómeno en categorías empíricamente 

interpretables y discernibles. En este sentido, Morra, Elorza & Echenique (2013), al igual que 

otros autores dentro de este corpus —tales como Teti et al. (2014), Martínez (2014), 

Martínez & Rudelir (2005), Desuque, Rubilar & Lemos (2011), entre otros— señalan que: 

 

Existen distintas conceptualizaciones sobre el comportamiento suicida. Ellas 
varían en cuanto a los grados (desde sólo pensar en quitarse la vida hasta 
elaborar un plan para suicidarse y obtener los medios para hacerlo, intentar 
suicidarse y, finalmente, llevar a cabo el acto denominado “suicidio 
consumado”). Cuando se hace referencia a los términos “suicidio” o “intento 
de suicidio”, se piensa en la intención de morir de los sujetos. No obstante, 
es muy difícil reconstruir los pensamientos de las personas que se suicidan, 
a menos que hayan expuesto sus intenciones con claridad antes de su 
muerte. La línea demarcatoria entre la autoagresión sin ideación suicida y el 
intento de suicido es muy difusa, ya que no todas las personas que 
sobreviven a un acto suicida se habían propuesto vivir ni todas las muertes 
por suicidio han sido planificadas. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) definió oportunamente los conceptos de acto suicida (hecho por el 
que un sujeto se causa a sí mismo lesión, independientemente de su 
intención y del conocimiento de sus motivos), suicidio (muerte que resulta 
de un acto suicida) e intento de suicidio (acto suicida cuyo resultado no fue 
la muerte). (p. 27). 

 

A diferencia de otras temáticas enmarcadas en el área de las violencias, la 

especificación teórica y operativa que se registró en la bibliografía sobre suicidio muestra la 

complejidad que presenta el fenómeno, tanto en la clínica, como en la investigación y en la 

prevención a nivel comunitario. 

El alcance geográfico de los artículos científicos que abordan esta temática es de 

particular relevancia, ya que la mayoría se concentra en alcances institucionales (14), 

seguido por estudios nacionales (5), municipal (1), provincial (1) y, por último, se recuperó 1 

artículos en el que se abordó simultáneamente poblaciones de diversas provincias. Los 

artículos que estudian poblaciones enmarcadas en ámbitos institucionales se restringen a 

dos instituciones en particular: hospitales y cárceles. Esta característica de los artículos que 

abordan suicidios es explicada, en parte de este corpus bibliográfico, por tratarse de las 

poblaciones más afectadas por este fenómeno y, asimismo, por vincularse de forma 

mecánica con el accionar estatal. En este sentido, Folino, Marchiano & Wilde (2003) señalan 

que: 

 

El suicidio no se presenta homogéneamente en todos los países ni en todos 
los sectores sociales. Existen poblaciones particularmente vulnerables, 
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entre las que se encuentran los convictos y los enfermos mentales 
internados por medidas de seguridad. El suicidio suele ser la causa más 
frecuente de muerte en las instituciones correccionales... Por otra parte, 
cada suicidio en prisión no sólo genera una pérdida humana con sus 
consecuencias particulares sino, también, tiene un impacto profundo en los 
parientes del suicida, el personal penitenciario y en los restantes internos. 
Además, el estado tiene responsabilidad en la protección y en el servicio de 
salud que se ofrece a los internos y si no cumple con esa responsabilidad 
se abren las oportunidades para las demandas judiciales. (p. 186). 
 

 

No obstante, también se puede plantear a modo de hipótesis que, dado el carácter 

privado que ha adquirido el fenómeno del suicido en la sociedades contemporáneas (Otero, 

2004), se ha tornado un objeto de estudio esquivo, tal como señalan diversos autores 

(Goldsmith et al., 2002; Minayo, Cavalcante & Souza, 2006; entre otros).  

Por otro lado, los objetivos de los artículos en su mayoría son descriptivos (17), 

respetando la tendencia general de la bibliografía sobre violencias. Sin embargo, también 

hay 3 artículos evaluativos y 2 artículos con objetivos mixtos, lo que representa una 

variación con respecto a la producción general sobre violencias. Los artículos con objetivos 

evaluativos abordan técnicas diagnósticos (su utilidad y especificidad como indicadores 

psicométricos) y programas de intervención comunitaria para el abordaje del suicidio, 

mientras que los artículos de objetivos mixtos presentan líneas y protocolos de acción e 

intervención profesional frente al suicidio. La presencia de estos artículos indica que, a 

diferencia del corpus general de bibliografía sobre violencias, en la temática del suicidio hay 

un interés más marcado por intervenir en las poblaciones efectiva o potencialmente 

afectadas. 

En cuanto al tipo de datos utilizados para abordar esta temática, la mayoría de los 

artículos utilizan datos primarios (12), mientras que 8 utilizan datos secundarios, y 2 

artículos no utilizan datos empíricos. Al analizar la metodología de análisis de los datos, se 

puede ver que la mayoría de los artículos emplean estrategias cuantitativas (15), mientras 

que solo 2 utilizan estrategias cualitativas. A su vez, 3 artículos utilizan triangulación de 

metodologías de análisis y 2 se enmarcan en los denominados artículos teóricos.  

Tal como lo señalaron diversas revisiones que abordaron la temática del suicidio 

(Minayo, 1990; Stanley et al., 2016), las principales áreas de conocimiento que se han 

abocado al estudio de este fenómeno son las disciplinas psi (del total de 10 artículos, 6 

tienen una perspectiva psicológica y 4 psiquiátrica) y las ciencias de la salud (7 repartidas 

entre 2 artículos interdisciplinarios, 2 de medicina, 2 de epidemiologia y 1 de salud pública). 

No obstante, también se registraron 4 artículos interdisciplinarios y 1 artículos sociológico. 

Este resultado concuerda parcialmente con el estudio bibliométrico de Kanter (2017) en el 

que se encontró una primacía de estudios de ciencias médicas por sobre disciplinas psi, si 

bien el autor solo indagó en investigaciones empíricas sobre suicidio. 
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Independientemente del área de conocimiento en el que se enmarquen, este 

conjunto de artículo se caracteriza por remarcar la relevancia de este fenómeno para la 

salud pública. Este punto merece ser destacado, debido a su presencia constante en los 

artículos como un elemento en la justificación de la relevancia de estudiar el suicidio, lo cual 

no se encuentra presente con la misma intensidad en otros temas abordos dentro del campo 

temático de las violencias. Asimismo, al igual que en los estudios sobre muertes violentas 

(ver Sección 7.2.1), los artículos sobre suicidio suelen apelar a documentos de la OMS para 

dar cuenta de la importancia del tema y, asimismo, dar definiciones (teóricas u operativas) 

sobre el fenómeno.  

A pesar de que estas características generales sobresalgan en la bibliografía sobre 

suicidio, se pueden agrupar los artículos en tres categorías según las formas de abordar el 

fenómeno de estudio: a) por un lado, artículos que analizan puntualmente aspectos 

subjetivos o de nivel individual que condicionan el riesgo al suicidio; b) por otro lado, 

artículos que describen las tendencias o características del suicidio en términos 

epidemiológicos o demográficos; c) en último lugar, artículos que se focalizan en el abordaje 

preventivo del suicidio. 

En un primer grupo de estudios se incluyeron todos los artículos que abordan el 

riesgo a partir de características subjetivas (denominadas “características psicológicas", 

“tendencias psiquiátricas”, “del orden de la personalidad”, etc.) de los individuos. Dentro de 

este artículo se engloban los artículos que plantean el abordaje de estudios de casos 

(principalmente, desde la psiquiatría, psicología y los estudios interdisciplinarios), así como 

artículos enfocados en la evaluación instrumentos de diagnóstico psicométrico.  

El aspecto principal que unifica este grupo de estudios es el interés en el estudio —

ya se con metodologías cuantitativas o cualitativas— del riesgo en término de características 

psicológicas o psiquiátricas, es decir, se hace énfasis en aspectos de la personalidad de los 

individuos (estructuras psicológicas, estados neuro-psiquiátricos, trastornos de la 

personalidad, etc.) y su relación con el suicidio (sea efectivo o no). Dentro de estos estudios 

se registró un amplio rango de fenómenos indagados y asociados con el suicidio: Borderline 

Personality Disorder (definido en los términos del Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales IV, conocido como DSM IV) (Daray et al., 2015); agresiones, traumas y 

violaciones durante la infancia (Daray et al., 2016); riesgo suicida (Pugliese, 2015); entre 

otros. 

En este sentido, Daray et al. (2016) ilustra esta línea de artículos focalizados en la 

indagación en los aspectos individuales o subjetivos: 

 

Eventos traumáticos como el ASI [Abuso Sexual Infantil] pueden implicar un 
riesgo en el desarrollo saludable del funcionamiento cognitivo y emocional 
durante la infancia. De hecho, gran impulsividad, que es un factor de riesgo 
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de la conducta suicida, es característico de las víctimas del ASI. El presente 
estudio pretende comprender la relación entre ASI, impulsividad y 
frecuencia a lo largo de la vida de intentos de suicidio, entre una muestra de 
pacientes mujeres ingresadas por conducta suicida32. (p. 91). 

 

Por otro lado, los artículos enfocados en el análisis de tests suelen enfocarse en la 

validación, evaluación o características de la implementación de instrumentos psicométricos 

o, en general, psicológicos para el estudio del suicidio. En esta línea, Desuque, Rubilar & 

Lemos (2011) proporcionan un ejemplo de este tipo de artículo: 

 

Al trabajar con adolescentes con síntomas de depresión y/o ideación de 
suicidio, es valioso para el profesional evaluar los pensamientos orientados 
hacia el suicidio. El disponer de un instrumento que mida las cogniciones de 
los jóvenes, es una herramienta útil para la investigación, prevención y 
tratamiento de adolescentes con esta problemática. Sin embargo, no se 
cuenta en nuestro medio con una prueba para tal fin. [...]. El objetivo de este 
trabajo fue estudiar las propiedades psicométricas del CCCS-18 [...] en 
población argentina. (p. 187). 

 

En este grupo de artículos, se encuentra el análisis de instrumentos, tales como la 

Escala para la Detección de Adolescentes en Riesgo Suicida (ISO-30) (Casullo, Liporace & 

González, 2005), el Test de Pirámides de Colores de Pfister (Pugliese, 2015), el Test 

Persona Bajo la Lluvia (PBLL), y los Indicadores de Potencial Suicida (Piccone, 2005). 

En un segundo grupo de artículos se reunieron estudios de corte estadístico que 

tienen por objetivo describir epidemiológica o demográficamente el fenómeno poblacional 

del suicidio. Este grupo de estudio se caracteriza, por un lado, por describir el fenómeno de 

la mortalidad del suicidio (a diferencia del grupo previo en el que se incluyen intentos de 

suicidio e “ideación suicida”) y, por otro lado, por enfatizar los factores colectivos para la 

explicación o comprensión del fenómeno, principalmente factores sociales (ya sean macro-

sociales o institucionales). 

Esta perspectiva macro-social se ve retratada en artículos como en Sola (2011), en el 

que se analiza los factores contextuales que inciden en la fluctuación de las tasa de suicidio: 

 

El objetivo de este estudio fue explorar algunos aspectos sociodemográficos 
del suicidio en la población adolescente (15-19 años) y joven (20-24 años) 
en Argentina durante el período 1999-2007, en particular su relación con el 
género y el lugar de residencia. (p. 19). 

 
 

                                                           
32 Traducción libre del autor: “Traumatic events such as CSA may pose risk in the healthy 
development of cognitive and emotional functioning during childhood. In fact, high impulsivity, a risk 
factor for suicidal behavior, is characteristic of CSA victims. The current study aims to understand the 
relations among CSA, impulsivity, and frequency of lifetime suicide attempts among a female patient 
sample admitted for suicidal behavior” (Sola, 2011, p. 91). 
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De forma similar al primer grupo de artículos, los estudios dentro de esta categoría 

tienden a abordar poblaciones específicas. Esto es un elemento diferenciador de otras áreas 

temáticas, como las muertes violentas o el homicidio (ver secciones 7.2.1 y 7.2.5). En este 

grupo, las poblaciones de estudio recuperadas fueron, entre otras, población en situación de 

encierro (Folino, Marchiano & Wilde, 2003); población hospitalizada (Teti et al., 2014); niños, 

adolescentes y jóvenes adultos (Bella et al., 2013; Sola, 2011); y población trans (Marshall et 

al., 2016). 

En un tercer y último grupo de estudios, se agruparon aquellos artículos que se 

focalizan en la descripción o evaluación de medidas preventivas del suicidio, principalmente 

orientados a la descripción de experiencias de dispositivos institucionales (programas, 

políticas, etc.). Un aspecto notable a destacar es que el interés por las medidas de 

prevención dentro de la bibliografía sobre violencias se registró en revisiones previas 

(Minayo, 1990; Souza, Minayo, et al., 2003), principalmente en torno al suicidio. Esto fue 

encontrando como una línea de indagación creciente tanto en la región como a nivel 

internacional. 

En esta perspectiva, por ejemplo, Martínez (2014) analiza un programa de 

prevención puntual: 

 

Desde mediados de 2011 se comienza a desarrollar en Río Gallegos, 
Capital de la Provincia de Santa Cruz, un trabajo sistemático de abordaje 
integral de Prevención y Posvención del Suicidio. Se inaugura con un Plan 
Piloto de Capacitación Profesional e Intervención en terreno. Después de 8 
meses se crea, en la mencionada ciudad, el Centro de Intervención en 
Crisis y Rehabilitación Psicosocial. A partir de una evaluación cuantitativa y 
cualitativa se ubica el caso -usuario en crisis más grupo familiar- en un 
triage de campo, a partir del cual se inicia un seguimiento presencial y 
telefónico intensivo desde el modelo de Intervención en Crisis. [Cursiva en 
el original] (p. 195). 

 

5.2.4. Violencia contra la mujer 

 

Dentro de este grupo temático se incluyen los artículos que aborden diversas formas 

de violencia contra la mujer. Es necesario hacer un reparo con respecto a los artículos 

incluidos en esta sección: algunas de las formas de violencia ejercidas hacia las mujeres se 

superponen con otras categorías temáticas abordadas en esta revisión, por ejemplo 

homicidios o información y medios. Para sortear esta dificultad —y con la intensión de 

mantener el sistema de categorías de la variable temática abordada para mantener la 

comparabilidad con los estudios antecedentes— se mantuvo como principal criterio la 

población sobre la que se ejerce esa forma de violencia. De esta forma, dentro de esta 

categoría también se incluyen, por ejemplo, algunos artículos sobre homicidios a mujeres. 
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Al considerar el alcance geográfico de estos artículos, se puede mencionar que la 

mayoría tiene alcance nacional (10). En menor medida se han encontrado artículos que 

tengan alcances más reducidos, como institucional (4) y barrial (1). A su vez, 6 artículos 

fueron clasificados como otros y en todos los casos hace referencia al abordaje de políticas 

y programas vinculados con la violencia contra la mujer. 

Siguiendo la tendencia general, los artículos sobre violencia contra la mujer son en 

su mayoría descriptivos (15). Además, se recopilaron 5 artículos teóricos y 1 con objetivos 

explicativos. Es interesante destacar que la proporción de estudios teóricos dentro de esta 

temática es mayor a otros temáticas específicas y, en general, mayor a la tendencia dentro 

dl corpus total artículos sobre violencias. 

Con respecto a los aspectos metodológicos, en esta temática predominan los 

artículos son datos primarios (11), frente a artículos con datos secundarios (4), datos mixtos 

(2) y teóricos (4). En cuanto a las estrategias de análisis, se recopiló la misma cantidad de 

artículos cuantitativos y cualitativos (8 para cada uno), además de 4 artículos teóricos y 1 en 

el que se realiza una triangulación de estrategias.  

El área de conocimiento que más ha contribuido con artículo sobre violencia contra la 

mujer son las ciencias de la salud (7 artículo específicos de medicina), seguidos por los 

artículos dentro de las ciencias sociales (4, de los cuales 2 son de antropología, 1 de 

sociología y 1 de ciencia política), disciplinas psi (4 de los cuales 2 son de psicología, 1 

específicamente de psicoanálisis y otro interdisciplinario dentro de esta misma área), 

estudios interdisciplinarios (3) y derecho (2).  

La indagación en el contenido de este grupo de artículos permite destacar que, a 

diferencia de otras temáticas abordadas, los estudios enfocados en la violencia contra las 

mujeres se caracterizan por tener un mayor grado de desarrollo (o explicitación) del marco 

teórico. En comparación con los estudios sobre muertes violentas o suicidios por ejemplo, en 

este grupo de artículos tienden a encontrarse mayor definiciones teóricas. 

A pesar de esta similitud, se encontraron heterogeneidades en el abordaje de esta 

temática. Por este motivo, se agruparon los artículos en cuatro categorías: a) artículos sobre 

violencia perpetrada por la pareja (en los artículos recopilados se abordan exclusivamente 

parejas varones); b) violencia ejercida en el marco de instituciones; c) estrategias y 

programas de prevención e intervención frente a la violencia contra las mujeres; y, por 

último, d) otras formas de violencia. 

El primer grupo de artículos se focaliza en las diversas formas de violencia 

perpetrada o ejercida por las parejas, ya sea violencia sexual, física o psicológica. Estos 

estudios no se restringen a una sola área de conocimiento, sino que diferentes disciplinas 

contribuyen a la tematización de este eje: dentro de esta revisión se recopilaron artículos de 

psiquiatría, psicología, medicina y antropología. A su vez, dentro de los estudios sobre 
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violencia perpetrada por la pareja se encontraron estudios sobre: a) características de la 

mujer abusada y de los perpetradores de la violencia (Arbach, Nguyen-Vo & Bobbio, 2015; 

Fernández et al., 2010; Quiroga et al., 2006), b) validación y evaluación de instrumentos 

para detectar formas de violencia contra la mujer (Majdalani et al., 2005; Pontecorvo et al., 

2004); c) sentidos sociales en torno a la violencia ejercida contra las mujeres por sus parejas 

(Blázquez, 2010; Sciortino & Guerra, 2009). 

Dentro de este primer grupo de artículos se destacan dos aspectos. Por un lado, 

todos los estudios refieren a parejas heterosexuales, confirmando otras investigaciones en 

los que se ha encontrado que la mayor parte de la bibliografía sobre violencia en la pareja se 

refiere a parejas de diferente sexo-género (Muller & Hughes, 2016; Razera, Gaspodini & 

Falcke, 2017). Por otro lado, estos artículos suelen referir a una misma diferenciación 

analítica entre formas de violencia ejercidas por la pareja, en la que se distingue violencia 

física, sexual y psicológica. En este sentido, Pontecorvo et al. (2004) nombra estas tres 

formas de violencia como dominios de investigación, en los que los define de la siguiente 

forma: 

 

Violencia psicológica: comprende las tácticas utilizadas por los agresores 
para conseguir poder y control sobre su pareja [...]. Violencia física: abarca 
empujar, zarandear, abofetear, morder, dar puñetazos, patear, tirar del 
cabello, ahogar, disparar, apuñalar, producir mutilaciones, quemaduras. 
Incluye también encerrar o dejar en sitios peligrosos. Violencia sexual: 
puede presentar diversas formas que van desde forzar un coito mediante 
amenazas y fuerza física (violación) hasta comentarios no deseados de 
índole sexual sobre su cuerpo o parte de él. Incluye la negativa a utilizar 
preservativos [...]. (p. 493). 

 

El segundo grupo recoge los artículos que abordan la violencia ejercida contra 

mujeres en espacios institucionales y también artículos cuyo objeto de estudio es la 

institucionalización de diversas formas de violencia de género en el ámbito normativo. 

Puntualmente, estos artículos indagan dos ámbitos específicos: el campo judicial y el 

campo sanitario-hospitalario. No obstante, es necesario destacar que la diferenciación entre 

campo judicial y sanitario, como espacios de estudio de estos artículos, es un recurso 

taxonómico, ya que los artículos —en la mayoría de los casos— dan cuenta de una 

imbricación entre ambos espacios.  

Por un lado, dentro de los artículos que abordan la violencia de género en el espacio 

judicial se destacan como ejes rectores la falta de acceso y reconocimiento de ciertos 

derechos y, asimismo, las disputas en torno a estos mismos derecho. En este sentido, 

Smulovitz (2015) indaga en la inequidad que existe en las leyes de protección de violencia 

de género en diferentes provincias argentina y en los factores que contribuyen a esta 

heterogeneidad legislativa; Sciortino (2014) aborda los discursos y debates en torno al 
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abordo en agenda política de mujeres indígenas; y Defago (2015) analiza cómo operan en 

las cortes argentinas una serie de discursos desde donde se consolida la violencia de 

género bajo giros discursivos propios de este campo, tales como la abstracción y la 

universalidad. En líneas generales, la perspectiva de estos artículos implica, tal como señala 

Defago (2015), partir de la premisa que destaca que: 

 

El análisis de la jurisprudencia devine en una arena clave desde donde 
poder indagar respecto de cuáles son los presupuestos y/o marcos de 
sentidos en los que continúan concibiéndose los derechos y sus 
correlativas/os sujetas/os de derechos ante con textos de violencia de 
género. (p. 62-63). 

 

Por otro lado, dentro de los artículos que abordan la violencia de género en el campo 

sanitario-hospitalario se encuentra tanto el análisis de formas de violencia verticales (es 

decir, desde profesionales pertenecientes a la instituciones) como horizontales (entre “pares” 

que confluyen en la institución). El artículo de Vacaflor (2016) es ilustrativo de las formas de 

violencia ejercidas por profesionales en el ámbito sanitario, al abordar la violencia obstétrica 

en Argentina y el uso del marco de referencia de la Violencia Contra la Mujer como un 

enfoque adecuado para comprender el carácter estructural de esta forma de violencia. Por 

otro lado, el artículo de Tabbush (2010) es ilustrativo del análisis de violencia entre pares en 

el marco de instituciones, al analizar cómo las redes de dominación y violencia contra la 

mujer entre la población afectada por una política de salud y desarrollo social inciden en su 

efectiva aplicación. 

El tercer grupo de artículos aborda diversas estrategias y programas de prevención e 

intervención frente a la violencia contra las mujeres. Al igual que en la producción 

bibliográfica sobre suicidio (ver Sección 7.5.2) la existencia de artículos que específicamente 

tengan objetivos vinculados a la prevención de esta forma de violencia indica el esfuerzo 

institucional de enfrentarlo. 

Dentro de estos artículos que se focalizan en la prevención de la violencia contra la 

mujer se encuentran indagaciones en diferentes niveles: mientras que algunos artículos se 

mantienen en un nivel reticular para detectar estrategias de detección de la violencia, otros 

abordan programas específicos destinados a afrontar esta problemática. Este abanico de 

niveles incluye estudios que abordan las estrategias de detección y vigilancia por parte de 

profesionales de la salud frente al abuso sexual en mujeres (Tablado, 2004); la 

implementación del programa “Las víctimas contra las violencias” como modelo de 

intervención en territorio para violencia de género (Giberti, 2013); y las diferentes 

estrategias, programas, políticas y declaraciones relacionadas con la prevención de abuso 

sexual (Santos, 2006). 
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El cuarto y último grupo de artículos se conformó como categoría residual para 

englobar los artículos que no fueron agrupados en las categorías previas. En este se 

incluyen artículos que abordan formas de violencia contra la mujer y que, se puede 

hipotetizar, son sub-temáticas menos estructuradas en líneas de investigación más usuales.  

Dentro de estos artículos se encuentran estudios que abordan desde la violencia 

como un factor de riesgo en la situación de salud de las trabajadoras sexuales (Pando et al., 

2013); estudios clínicos y anatómicos sobre el abuso y los delitos sexuales (Gömez et al., 

2003; Rubinstein, 2014); y el análisis y discusión clínica de casos de abuso sexual (Pereira 

& Zagalsky, 2012). 

 

5.2.5. Muertes violentas 

 

Dentro del grupo de artículos cuyas principales temáticas fueron clasificadas como 

muertes violentas se incluyeron todos los artículos que, en forma agrupada, abordan 

homicidios, suicidios y accidentes. Asimismo, se incluyeron artículos que, sin diferenciar las 

causas específicas de mortalidad según intencionalidad, indagan en muertes violentas, 

también referidas como causas externas. 

En cuanto a los aspectos metodológicos, la mayoría de los artículos utilizan datos 

primarios (11 artículos), mientras que 6 utilizan datos secundarios. Con relación a las 

estrategias de análisis de los datos, la mayoría son cuantitativos (11), dejando una minoría 

de artículos con estrategias cualitativos (6). Un aspecto a destacar es la ausencia de 

artículos con datos mixtos y, asimismo, de metodologías de triangulación de datos. 

El alcance geográfico de los artículos sobre muertes violentas está caracterizado por 

estar concentrado en polos: por un lado, la mayoría de los artículos son de alcance nacional 

(5) y, por otro lado, un segundo grupo de artículos se concentra en alcance alcance barrial 

(4) y municipal (4). Los artículos con alcance regional son 2, y los artículos con otros tipos de 

alcance también son 2. La polarización de alcance geográfico podría estar explicada por las 

disciplinas y áreas que han publicado artículos sobre esta temática. Existe un predominio de 

las ciencias sociales en el estudio del tema (10 artículos, en donde domina la antropología), 

con un alcance más local o regional frente a la ciencias de la salud (6 artículos de la salud 

pública y la epidemiologia), con un alcance nacional y una minoría de artículos 

interdisciplinarios (1). 

A partir de la indagación cualitativa, se pueden distinguir los artículos por campos 

disciplinares: a) antropológicos; b) artículos epidemiológicos; y, por último, c) artículos 

histórico-arqueológicos.  

El primer grupo de artículos representa un conjunto de estudios antropológicos sobre 

muertes violentas, que es el más numeroso dentro de los artículos sobre esta temática. En 
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primera instancia, estos artículos tienden a no especificar su objeto de estudio en una forma 

particular de muerte, es decir, no existe una delimitación clara entre homicidio, suicidio y 

accidente en la construcción de su objeto de estudio, como puede verse en los estudios de 

Bermúdez (2015a; 2015b; 2016). Por el contrario, estos estudios se caracterizan por poner 

el principal foco analítico-empírico de indagación en relaciones sociales y actores en torno a 

las muertes violentas, por sobre las muertes en sí. 

Dada esta particular forma de abordar las muertes violentas, los artículos dentro de 

este grupo priorizan el estudio de ciertas dimensiones de análisis ausentes en las otras 

áreas de conocimiento, tales como lazos sociales, familiares de víctimas, acciones de 

actores clave relacionados con las muertes (principalmente, policías y movimientos 

sociales). A su vez, estos artículos abordan metodológicamente las muertes violentas a partir 

de estrategias etnográficas, lo cual puede ser visto como una consecuencia de esta forma 

de conceptualizar las muertes violentas. 

A pesar de que la muerte violenta es el principal eje sobre el que se estructuran las 

líneas de indagación, las estrategias teórico-metodológicas exceden el estudio de la muerte 

en si misma e indagan sobre otros aspectos que las condicionan. En este sentido, se puede 

señalar que las muertes violentas “desbordan” la delimitación del objeto de estudio de los 

artículos antropológicos sobre esta temática, ya que subsumen otros aspectos sociales, 

como los vínculos entre actores sociales, la presencia y relación con la policía, y las 

configuraciones familiares, entre otros aspectos. 

Dentro de este grupo de artículos las definiciones teóricas de las muertes violentas 

están dadas en términos de las relaciones sociales que se vinculan con la violencia y la 

muerte. Estas relaciones son entendidas y abordadas como: a) relaciones sociales que 

generan condiciones de posibilidad para las muertes, o b) relaciones que se configuran 

durante o con posterioridad a las muertes (por ejemplo, redes de familiares de víctimas o 

movimientos de politización de las muertes). El eje común y estructurador dentro de las 

definiciones y conceptualizaciones de violencia y muerte violenta en este grupo de estudios 

es la inclusión de las perspectivas de los actores sociales. 

Esta perspectiva teórica se puede ejemplificar con la apreciación dada por Bermúdez 

(2016) en torno a los familiares de víctimas de muertes violentas: 

 

Los referentes empíricos suelen conformarse consecuentemente en torno a 
madres y padres de víctimas que se nuclean en asociaciones 
especializadas, solapando a otros familiares y allegados –principalmente a 
los hermanos y hermanas, vecinos y amigos–, que parecen no formar parte 
de estas organizaciones, pero que resultan fundamentales para regular los 
conflictos y tensiones familiares, barriales e institucionales que una muerte 
violenta suscita. Es decir que incluso desde esos enfoques, también estas 
figuras deberían revestir cierto interés si las pensamos desde el tema que 
nos ocupa. (p. 62). 
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El segundo grupo de artículos representa un conjunto de estudios que pueden 

clasificarse como estadístico-epidemiológicos en función de la construcción del objeto de 

estudio que realizan. Dentro de este grupo se encuentran artículos que abordan, en forma 

simultánea, muertes violentas a partir de datos secundarios de corte estadístico. Dentro de 

estos estudios se encuentran los artículos de Spinelli et al. (2015), Burrone et al. (2014), 

Serfaty et al. (2003) y Zunino & Souza (2012), Zunino, Spinelli & Alazraqui (2006), entre 

otros. 

A diferencia del grupo de artículos antropológicos, los artículos estadístico-

epidemiológicos sobre muertes violentas tienden a construir objetos de estudio similares 

entre sí. La similitud de objetos de estudio está dada por plantear similares objetivos o 

preguntas de investigación, que condicionan las variables de estudio y los análisis 

desarrollados. A su vez, este grupo de estudios tiende a recurrir a las mismas fuentes de 

datos, principalmente Estadísticas Vitales (Ministerio de Salud de la Nación) y datos 

censales (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). Como consecuencia, estos artículos 

tienden a utilizar las mismas variables, principalmente sexo, edad, lugar de 

residencia/ocurrencia y causa de muerte. 

Las definiciones o aproximaciones teóricas dentro de este grupo de artículos pueden 

dividirse en tres. Primero, los artículos estadístico-epidemiológicos que hacen referencia a 

las conceptualizaciones de organismos internacional de salud para delimitar el fenómeno 

(principalmente, la Organización Mundial de la Salud). Segundo, los artículos que, al bordar 

empíricamente muertes violentas, no proponen una definición conceptual del fenómeno. No 

obstante, dentro de este grupo de artículos suelen encontrarse definiciones operativas que 

se tornan centrales en la delimitación sobre qué es una muerte violenta. En este sentido, el 

concepto de “causas externas” suele operar como una delimitación analítica, principalmente 

orientada por la clasificación del Clasificador Internacional de Enfermedades (CIE-10). 

Tercero, se encuentra una minoría de artículos que definen su objeto de estudio en términos 

de proceso salud-enfermedad-atención. Se destaca que, a excepción del último sub-grupo 

de artículos estadístico-epidemiológicos, las discusiones y/o conclusiones de estos artículos 

suelen mantenerse en un nivel descriptivo, sin hacer referencias —en la mayoría de los 

casos— a lecturas teóricas sobre la temática. 

Por último, el tercer grupo de artículos que se propone en esta clasificación son 

artículos históricos-arqueológicos sobre muertes violentas, tales como Gordón (2015), 

Seldes & Botta (2014), Gordón & Bosio (2012), Arrieta et al. (2016) y Fabra, González & 

Robin (2015), entre otros. El eje común de este grupo de artículos es el abordaje de las 

muertes violentas temporalmente distantes al momento de desarrollo de la investigación: en 
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este sentido, a diferencia de los otros dos grupos de artículos, aquí la distancia histórica con 

el objeto de estudio es el elemento central que estructura estos estudios. 

La metodología implementada dentro de este grupo es más heterogénea que en los 

grupos previos, tanto en las estrategias de análisis como en relación con el tipo de datos 

utilizados. Aquí se encuentran tanto estrategias cuantitativas como cualitativas, a partir de 

datos primarios y secundarios.  

En cuanto al abordaje conceptual, en los estudios de este grupo no se encontraron 

definiciones teóricas explícitas sobre violencias y muertes violentas. En este sentido, este 

grupo de artículos presenta un vacío en relación con el andamiaje conceptual que, de forma 

similar a los estudios estadístico-epidemiológicos, aparece llenado por las definiciones 

operativas que plantean. No obstante, se debe destacar que sí se encontró una referencia 

similar dentro de estos artículos a la hipótesis explicativa sobre la violencia: los 

antecedentes culturales y variables contextuales generan las condiciones de posibilidades 

de las muertes violentas. En esta línea conceptual, algunos autores han planteado que: 

 

El ejercicio de la violencia ha sido uno de los medios empleados por las 
sociedades humanas para resolver y/o canalizar tensiones tanto intra como 
inter grupales y ha sido definida como “una poderosa expresión de la 
interacción social humana”. (Arrieta et al., 2016, p. 75). 
 
Algunos autores han sugerido que los niveles de violencia entre grupos 
tienden a incrementar bajo ciertas circunstancias (por ejemplo, crecimiento 
demográfico, concentración espacial, escasez de recursos, entre otros) […]. 
Por lo tanto, la frecuencia de las lesiones por violencia puede estar 
relacionada con variables ambientales y culturales33. (Gordón, 2015, p. 625). 
 
 

Por último, un aspecto en común en los diferentes artículos de las diferentes áreas 

de conocimiento es un doble acuerdo sobre las causas externas —y, en un sentido más 

general, las violencias— que apunta a señalar la relevancia social y sanitaria que tienen en 

la población argentina, y particularmente en la población masculina joven. 

 

5.2.6. Accidentes de tránsito 

 

Dentro de esta categoría temática se agrupan todos los artículos científicos 

recopilados en esta base de datos que aborden accidentes viales en Argentina. Estos 

                                                           
33 Traducción libre del autor: “Some authors have suggested that the levels of intergroup violence tend 
to increase under certain circumstances (e.g. demographic growth, spatial circumscription, reduced 
availability of resources, among other) (Keeley, 1996; Lambert, 2002). Therefore, frequencies of 
trauma-related violence could be related with environmental and cultural variables” (Gordón, 2015, p. 
625). 
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incluyen accidentes de autos, motocicletas y otros vehículos, asociados con muertes o 

lesiones. 

Con respecto al alcance geográfico, el abordaje que ha recibido esta temática es 

relativamente homogéneo en los diferentes niveles de agregación. Los principales dos áreas 

de cobertura de los artículo son tanto nacionales (7) como municipales (7), mientras los 

restantes artículos abordan accidentes de tránsito a nivel regional (1), provincial (1) y otros 

(1). 

Al igual que la tendencia global de la bibliografía sobre violencias, los artículos sobre 

accidentes de tránsito tienen un predominio de objetivos descriptivos (15), con 1 artículo 

evaluativo y 1 artículo con objetivos mixtos. Del total de los artículos, 10 utilizan datos 

secundarios y 7 datos primarios. En relación con las metodologías de análisis, la mayoría de 

los artículos sobre accidentes de tránsito utilizan metodologías cuantitativas (16), frente a un 

solo artículo en el que se utilizó una estrategia cualitativa.  

Las características metodológicas de la bibliografía sobre esta temática siguen una 

tendencia más general que ha sido destacada en otras revisiones bibliográficas, como la de 

Minayo (1990), Geldstein & Bertoncello (2006), entre otros. Según estos autores, la 

producción bibliográfica sobre accidentes de tránsito está condicionada primariamente por 

las principales fuentes de datos disponibles, pero aún más por la historia de este campo 

temático, en el que ciertas disciplinas han sido las principales en estudiarlo. 

Con relación a este aspecto, en esta revisión se encontró que las ciencias de la salud 

son la principal área que ha publicado artículos sobre accidentes de tránsito (8 de los cuales 

4 son epidemiológicos y 2 de salud pública), seguido por las disciplinas psi (4 enmarcados 

en psicología), las ciencias sociales (3 de los cuales 2 son demográficos y 1 es 

interdisciplinario dentro de esta misma área) y, en último lugar, artículos interdisciplinarios 

(2).  

Al analizar el contenido de estos artículos se puede destacar una serie de aspectos 

relevantes. Primero, se encontró que existe un acuerdo extendido dentro de estos artículos 

acerca de la poca atención que han recibido los accidentes de tránsito por parte de la 

literatura nacional e internacional, tanto desde el campo de la salud como desde otras áreas 

de conocimiento. A su vez, a la par de esta focalización en una brecha en la bibliografía, se 

encontró una constante referencia a la necesidad de futuros estudios trans o 

interdisciplinarios. Estos aspectos merecen ser resaltados, ya que no son comentarios que 

hayan sido encontrados con tanta regularidad dentro de otras temáticas en el campo de las 

violencias. 

Segundo, independientemente del área de conocimiento y disciplina en el que se 

enmarquen los artículos, hay una tendencia marcada a que no se haga referencia a un 

marco teórico específico, lo que concuerda con los hallazgos de otras revisiones sobre esta 
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temática (Geldstein & Bertoncello, 2006; Young & Salmon, 2012). En los artículos recabados 

no se encontraron términos o conceptos analíticos ni en las secciones iniciales de los 

artículos (introducción, estrategia metodológica), ni en las posteriores (resultados, 

conclusiones o discusión).  

Por último, otro aspecto general es la relativización del carácter fortuito de los 

accidentes de tránsito. Si bien son escasas las definiciones explícitas de “accidente” o 

“accidente de tránsito”, si hay comentarios que ponen en cuestión el carácter azaroso de los 

fenómenos de morbi-mortalidad asociados al tránsito. Por ejemplo, Macías, Filho & Alazraqui 

(2010) destacan que: 

 

Varios trabajos indican que estos "accidentes" no son producidos por la 
acción de hechos fortuitos, sino que son producto del error humano, de 
conductas inadecuadas, mala conservación del camino y muchos otros 
factores previsibles. (p. 314). 

 

Al considerar las particularidades de los artículos, se los puede dividir en dos grupos 

con algunas características particulares: a) uno focalizado en la descripción estadística del 

fenómeno de los accidentes viales sin un interés en el análisis de factores de riesgo o 

condicionantes, y b) otro focalizado en analizar los factores que inciden en este fenómeno.  

En un primer grupo de artículos se pueden agrupar aquellos estudios que, mediante 

enfoques estadísticos (de corte epidemiológico, demográfico o psicológico), describen la 

morbilidad y/o mortalidad producida por accidentes de tránsito. Dentro de este subgrupo se 

encuentran los trabajos como los de Escanés (2015), Macías, Filho & Alazraqui (2010), 

Leveau & Ubeda (2012), Macías, Filho & Alazraqui (2010) y Leveau & Vacchio (2015). 

 Dentro de los aspectos compartidos en este conjunto de estudios, se destacan: a) 

una problematización sobre la relevancia epidemiológica de este fenómeno y el simultáneo 

falta de atención que recibe a nivel social y estatal, b) estrategias metodológicas similares, 

puntalmente, estudios cuantitativos a partir de datos producidos por organismos estatales, c) 

la ausencia de referencias teóricas tanto en el planteo del problema como en el análisis de 

las estadísticas, y, por último, d) la usual referencia a los lineamientos de la OMS (y, en una 

menor cantidad de casos, del Banco Mundial) sobre accidentes viales como problema de 

salud pública. Este último aspecto puede verse en los siguientes fragmentos de dos 

artículos en este grupo temático: 

  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en 2004 un informe en 
el que calificaba a este flagelo como una epidemia silenciosa que afectaba a 
todos los sectores de la sociedad. Según esta publicación, hace una década 
morían aproximadamente 3.500 personas por día en todo el mundo como 
consecuencia de lesiones resultantes del tránsito. El 90% de estos 
fallecimientos ocurría en los países de ingresos bajos y medios, que 
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concentraban el 48% del parque vehicular mundial (OMS, 2004). (Escanés, 
2015, p. 50). 

 

El Banco Mundial se ha dedicado a brindar asistencia en abordar seguridad 
vial en países en las ultimas 3-4 décadas. En la última década, el Banco 
Mundial ha reforzado su contribución global sobre este tema en respuesta al 
reconocimiento creciente sobre la seguridad vial como una prioridad en 
desarrollo. En un paso clave, se ha unido a la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) para publicar conjuntamente el Reporte Mundial de Prevención 
de Traumatismos causados por el Tránsito, en el Día Mundial de la Salud 
200434. (Raffo et al., 2013, p. 21). 

 

En un segundo grupo se incluye un conjunto más heterogéneo de artículos que no 

están focalizados en la morbilidad o mortalidad en sí, sino en los factores y condiciones 

asociados con esto. Dentro de este subgrupo se encuentran artículos como los de 

Nucciarone et al. (2012), Perinetti, Ubeda & Ungaro (2013), Dawson (2005), Geldstein, Di 

Leo & Ramos (2011), Tosi et al. (2016), Ledesma et al. (2015) y Zuin et al. (2002). 

Dentro de estos estudios se abordan una gran variedad de aspectos, tales como 

hábitos de sueño, trastornos de demencia, uso de casco, construcciones de género, y 

significados que se le asignan a manejar. La pluralidad de objetos de análisis en este grupo 

de artículos está asociada a los diferentes perfiles disciplinares en los que se inscriben estos 

estudios. 

 

5.2.7. Criminalidad y delincuencia 

 

En esta sección se describe el conjunto de artículos científicos que abordan la 

temática de la delincuencia y el crimen en Argentina. A diferencia de otras formas de 

violencia incluidas dentro de esta revisión bibliográfica, la delincuencia y el crimen tienen 

una particularidad llamativa: representan una temática que ha adquirido una gran 

reverberación social y académica en las últimas décadas en Argentina (Kessler, 2009; 

Míguez & Isla, 2010). Ya sea que este fenómeno sea visto como una consecuencia del 

conjunto de políticas estatales que se han desarrollado en el país, o como un fenómeno 

dependiente de otras variables sociales, el delito se ha convertido en un tema difícil de 

separar del concepto de violencias. Tal como señala Beltrame (2013): 

 

Las transformaciones ocurridas en la sociedad argentina durante la década 
de los noventa configuran el problema de la (in)-seguridad de un modo 

                                                           
34 Traducción libre del autor: “The World Bank has been engaged in country level assistance for road 
safety for the last 3–4 decades. Over the last decade, the World Bank stepped up its global 
contribution in response to the growing recognition of road safety as a development priority. In a key 
step, it partnered with the World Health Organization (WHO) to jointly issue the World Report on Road 
Traffic Injury Prevention, on World Health Day 2004” (Raffo et al., 2013, p. 21). 
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hasta entonces inédito en la agenda pública, instalándose de allí en 
adelante como una problemática vinculada con la ‘cuestión social’. (p. 189). 

 

Estos cambios no solo significaron un aumento en las tasas de delitos, sino también 

cambios en la forma de percibir, entender y actuar frente al nuevo fenómeno de la 

inseguridad. El delito, la inseguridad y el crimen (en un sentido amplio) se han convertido en 

ejes rectores de las representaciones sociales en Argentina. 

A diferencia de otras temáticas, los artículos recopilados sobre delincuencia 

muestran una mayor heterogeneidad en cuanto a sus metodologías y alcances. En cuanto al 

alcance geográfico, se recopilaron artículos de todos los niveles clasificados. No obstante, 

también se registró que muchos de los objetos de estudio de los artículos están en el marco 

de Buenos Aires, confirmando lo destacado por Kessler (2014) sobre la concentración de 

estudios de delito urbano en el área metropolitana de Buenos Aires.  

Asimismo, el alcance de los objetivos, las metodologías de análisis y los tipos de 

datos utilizados muestran una gran dispersión en los abordajes. Se puede destacar que, 

dentro de los artículos de esta temática, se encontraron diversos trabajos teóricos, tanto 

sobre las teorías actuales para comprender las prácticas delictivas, como sobre los 

dispositivos del sistema judicial. 

En cuanto a las áreas de conocimiento, se encontró una primacía de artículos de 

ciencias sociales, frente a los artículos de derecho, disciplinas psi, ciencias de la salud e 

interdisciplina. En su mayoría, los estudios de las ciencias sociales provienen de las ciencias 

políticas. 

Al considerar cómo los artículos específicos dentro de esta sección abordan el tema 

de la delincuencia, se proponen las siguientes categorías para agruparlos temáticamente: a) 

artículos sobre los diversos condicionantes de la delincuencia; b) artículos sobre el 

funcionamiento del sistema judicial y su vínculo con la delincuencia; y c) artículos sobre la 

percepción y accionar de la sociedad civil frente al crimen, delincuencia e inseguridad. 

Dentro del primer grupo de artículos se recopilaron estudios enfocados 

específicamente en el estudio de los condicionantes de la delincuencia y el crimen. La 

conceptualización y perspectiva de los condicionantes varía, incluyendo estudios sobre los 

condicionantes barriales (Míguez, 2014) hasta condicionantes relacionados con los estilos 

de vida (Castillo & Folino, 2009). Dentro de este grupo de artículos, Kessler (2014) 

sistematiza un conjunto de interrogantes en torno al delito urbano que dan cuenta de los 

debates académicos contemporáneos sobre condicionantes sociales de la delincuencia.  

Segundo, otro grupo de artículos se enfoca en el funcionamiento del sistema judicial 

y su vínculo con el fenómeno de la delincuencia y el delito. En esta línea de estudios existe 

una lectura crítica tanto del aparato judicial, como del modo en que el delito es abordado 

estatalmente. En estos estudios se enfatiza la tensión entre el funcionamiento de las 



Di Marco MH. La producción de conocimiento sobre violencias ocurridas en Argentina, 2001-2016 80 

[Tesis]. Maestría en Epidemiología, Gestión y Políticas en Salud. Universidad Nacional de Lanús. 
2018. 

 

diferentes instituciones y dispositivos del sistema judicial (sistemas de supervisión, formas 

de sentenciar, formas de clasificar los delitos penales, etc.) y los sectores más vulnerables 

de la población (en términos de su acceso a la justicia, los procesos de criminalización, etc.) 

Desde esta perspectiva, se encuentran artículos como el de Constantino (2015) en el 

que se describe el proceso de criminalización acarreado por la reforma acusatoria de 

Buenos Aires y su vínculo con el acceso a la justicia; el de Salvatore (2013) en el que se 

analiza la evolución histórica de las sentencias de crímenes violentos en Buenos Aires y sus 

alrededores, con el objetivo de comprender los cambios en el sistema judicial a la luz de los 

procesos estructurales de la sociedad; y el de Folino et al. (2014) en el que se estudia el 

sistema de supervisiones de la Corte de Ejecución Penal y, como indicador del 

funcionamiento de este sistema, indagan en la reincidencia al sistema a partir de nuevos 

delitos violentos.  

En esta línea de artículos existen dos premisas analíticas. Por un lado, se encontró 

una concepción crítica sobre el derecho en general, en la que se enfatiza el análisis tanto de 

su rol en la reproducción de la estructura social, como de las múltiples imbricaciones entre 

derecho y otros campos sociales. Por otro lado, en este grupo de artículos también se parte 

de una perspectiva crítica frente al sistema judicial y sus dispositivos en Argentina. Desde 

este enfoque se evalúan las prácticas del sistema judicial no solo en términos normativos o 

formales, sino también a partir de sus condicionamientos socio-políticos y las consecuencias 

societales de su funcionamiento. Este último aspecto puede verse reflejado en el análisis de 

Salvatore (2013): 

 
Una historia socio-legal debería intentar […] examinar si el sistema judicial, 
a través de sus prácticas reales, ha mostrado algún sesgo en su patrón de 
sentencias a lo largo del tiempo. Si el sistema de justicia criminal ha seguido 
las reglas de tratar a cada acusado de acuerdo con sus circunstancias 
particulares y dictaminar una sentencia siguiendo la ley penal, uno esperaría 
que el promedio de las sentencias para un tipo de delito particular debería 
mantenerse estable a lo largo del tiempo35. (p. 84). 
 

 
Por último, la mayor proporción de artículos dentro de esta sección se focalizan en el 

estudio de los múltiples vínculos entre sociedad civil y delincuencia. Una línea de indagación 

de este último grupo de artículos se orienta a estudiar las percepciones por parte de los 

sujetos de la sociedad civil sobre la delincuencia y la llamada “inseguridad”. Dentro de estos 

estudios, se encuentran artículos sobre la pérdida de confianza en ciertos actores sociales, 

tales como la policía y los grupos políticos (Dammert, 2002) y el vínculo entre temor a la 

                                                           
35 Traducción libre del autor: “An informed socio-legal history should attempt to […] examine whether 
the judicial system, through its actual practices, has showed any bias in its sentencing pattern over 
time. If the criminal justice system has followed the rule of trying each felony according to its particular 
circumstances and passing sentence according to codified penal law, one should expect that average 
sentences for a given felony would remain stable over time” (Salvatore, 2013, p. 84). 
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violencia urbana e inseguridad y el desarrollo de barrios cerrados (Dammert, 2001), hasta el 

desarrollo de instrumentos de evaluación de inseguridad ciudadana (Cuestionario de 

Inseguridad Urbana o CUI) (Vuanello, 2006). Estos artículos tienen como premisa 

conceptual común el pensar la inseguridad como un fenómeno construido y moldeado 

socialmente. 

Por otro lado, también se recopilaron artículos que se focalizan en la dimensión 

organizativa y activa de grupos de la sociedad civil (familiares de víctimas, agrupaciones de 

vecinos, etc.) frente a la delincuencia. En este sentido, los trabajos de Herrera (2015), 

González, Ladeuix & Ferreyra (2011) y Calzado (2014) se centran en abordar situaciones y 

casos en los que se crearon formas de organización frente a hechos de delincuencia, tales 

como consejos locales, colectivos de intervención barrial y formas de acción colectivas de 

“justicia por mano propia”. En líneas generales, estos artículos se orientan al estudio de los 

casos en los que: 

 

Se observa en diversos casos que las demandas sociales pudieron alejarse 
de la mera queja declarativa y pasiva y lograron articularse – con avances y 
retrocesos- en nuevas formas de gestión que implican una participación 
activa de la sociedad civil. (Herrera, 2015, p. 81). 

 

5.2.8. Violencia y accidentes en el trabajo 

 

En esta sección se aborda el conjunto de artículos que tiene por objetivo analizar las 

formas de violencia (incluyendo accidentes) en el contexto de espacios laborales. Este 

conjunto de artículos parte de dos premisas. Por un lado, se afirma que existen diversas 

formas en las que el trabajo moldea el proceso de salud-enfermedad de los trabajadores. En 

este sentido, el trabajo —independientemente de la rama de actividad— incide en algún 

grado en la salud de la población. Por otro lado, en estos artículos existe una tendencia a 

marcar la invisibilización de esta temática como fenómeno social: tanto accidentes como 

formas de violencia interpersonal no son fortuitas o dependientes meramente en los casos 

individuales, sino que responden a aspectos estructurales o institucionales. 

Siguiendo estas premisas, Walter (2015) y Sciapli (2002) construyen el derrotero del 

surgimiento de la violencia en el ámbito laboral como una temática de relevancia social y, 

asimismo, de importancia en el campo de la salud. En su estudio sobre violencia laboral en 

la administración pública de Argentina, Sciapli (2002) señala que: 

 

El problema de la violencia en el lugar de trabajo comienza a convocar la 
atención de los expertos, en Europa y en EEUU desde hace menos de una 
década. Los conceptos de violencia laboral, mobbing, acoso moral y 
psicoterror, como fenómenos de patología laboral, se identifican recién a 
partir de 1996 [...]. A mi juicio, existe una íntima relación entre sufrimiento 
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personal (impacto en la salud física y psíquica de los agentes públicos) 
resultados de la gestión pública y resquebrajamiento del sistema 
democrático y del Estado de Derecho. (p. 209). 

 

 Con respecto al alcance geográfico de estos estudios, se encontraron dos grupos de 

artículos: aquellos con alcance nacional (4) y otros con alcance institucional (4). Además, se 

registró 1 artículo con alcance barrial y 2 dentro de la categoría otros. Estos últimos refieren, 

por un lado, a un estudio basado en población vinculada con una compañía de seguros y, en 

el segundo caso, un artículo que abarca ciertas áreas de agricultura en Córdoba. Se puede 

plantear que el alcance geográfico de los estudios sobre violencia y accidentes en el espacio 

laboral da cuenta de los condicionamientos del mismo fenómeno de estudio, como puede 

también hipotetizarse con respecto al suicidio (ver Sección 7.2.5). 

En relación con los otros aspectos metodológicos, la bibliografía sobre violencias y 

trabajo se caracteriza por tener objetivos de investigación descriptivos (10). Solo se registró 

un artículo evaluativo sobre un modelo para la prevención de discriminación hacia las 

personas con VIH a través de la creación de políticas internas de información (Mercado & 

Kahn, 2014). Las metodologías de análisis mostraron ser principalmente cuantitativas (8) 

frente a 3 artículos con metodologías cualitativas y, de igual forma, se encontraron 

principalmente artículos con datos primarios (8) frente a 3 artículos con datos secundaros. 

Por otro lado, esta temática mostró ser principalmente abordada por el área de 

ciencias de la salud (en la mayoría de los casos por la salud pública y en menor medida por 

medicina). También se registraron artículos de las ciencias sociales (de historia, antropología 

y sociología) y un único artículo de corte interdisciplinario.  

 Este corpus de artículos puede clasificarse según la dimensión general de estudio en 

la que se focaliza. En este sentido, se proponen los siguientes sub-grupos: a) artículos 

orientados en la descripción y estudio de lesiones, daños y patologías surgidas o 

condicionadas en forma directa por la labor que desempeñan los sujetos; y b) artículos que 

se focalizan en el estudio de aspectos interaccionales y microsociales dañinos en el marco 

de ámbitos laborales (tales como discriminación, agresiones, entre otras prácticas). 

El primer grupo de artículos reúne una serie de estudios enfocados en la dimensión 

de lesiones, datos y patologías que son consecuencia de las condiciones laborales. En este 

sentido, la dimensión específica de análisis y el objeto que estos artículos construyen está 

principalmente caracterizado por los daños físicos. 

Dado este factor común, los aspectos específicos indagados dentro de esta sección 

son heterogéneos: exposición a riesgos en profesionales de la salud (Warley et al., 2009; 

Ortega, 2007; Huanca et al., 2016), daños, riesgos y accidentes en la agricultura (Franchini 

et al., 2016); y el vínculo entre dolores crónicos y el desarrollo de discapacidades físicas 

(Soriani et al.; 2009). 
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Asimismo, la perspectiva y lógica general de estos artículos está vinculada con un 

enfoque de riesgo. Los accidentes y lesiones son pensados y abordados empíricamente 

como producto de factores que inciden en la probabilidad de ocurrencia del evento. En estos 

estudios, no se enfatiza los aspectos estructurales que condicionan a los factores de riesgo 

y, en líneas generales, el objetivo general es trazar vínculos entre accidentes, grupos de 

trabajadores (y sus características) y los ambientes específicos de trabajo.  

Por ejemplo, Warley et al. (2009) ilustra esta lógica a partir de la búsqueda y análisis 

de factores que inciden en los accidentes en profesionales de la salud: 

 

Las variables asociadas con los episodios de EOSFC [exposición 
ocupacional a sangre y fluidos corporales] fueron el no haber recibido 
capacitación el año previo a la realización de la encuesta y desempeñarse 
en servicios de cuidados clínicos o intensivos de adultos. Estos resultados 
constituyen una alerta del riesgo de EOSFC en los trabajadores de la salud 
y confirman la necesidad de mejorar los estándares de prevención y 
vigilancia. (p. 528). 

 

El segundo grupo de artículos condensa estudios que abordan formas de violencia 

caracterizadas por la interacción cara a cara. En este sentido, este grupo aborda prácticas 

de discriminación, maltrato y segregación laboral, entre otros aspectos. Se destaca que los 

artículos reunidos bajo esta categoría podrían ser incluidos dentro de la temática violencia 

institucional. No obstante esa categoría fue construida con la intención de concentrar los 

artículos sobre las formas de violencia que se ejercen en la población general y, en cambio, 

dentro del subgrupo de violencia laboral se quiso enfatizar la violencia que ocurre en el lugar 

de trabajo sobre los mismos trabajadores. 

Dentro de estos artículos se encuentran estudios sobre discriminación en diferentes 

contextos laborales (Pizarro, 2007; Mercado & Cahn, 2014; Storino et al., 2002), formas de 

maltrato laboral o mobbing en la administración pública (Scialpi, 2002) y violencia de 

prestatarios sobre los trabajadores en las organizaciones del sector servicios a nivel 

nacional (Walter, 2015). 

En estos trabajos se presenta —a partir de una diversidad de estrategias 

metodologías y posturas analíticas— una principal forma de abordaje y justificación de esta 

problemática: los daños psicosociales y el impacto en la salud de los trabajadores. En esta 

línea, Walter (2015) plantea que: 

 

El tema de los riesgos psicosociales y su impacto sobre la salud de los 
trabajadores fue abordado institucionalmente por primera vez en un informe 
de la Organización Mundial de la Salud de 1988 [...]. Una década más tarde, 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dedicó uno de los capítulos 
de la Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo a la cuestión de los 
RPS [riesgo psicosociales]. [...]. A fines de los años noventa, el fenómeno ya 
había sin embargo comenzado a suscitar la preocupación de los sindicatos, 
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convirtiéndose en tema central del informe final del Congreso de los 
Sindicatos del Reino Unido del año 1999. (p. 54-55). 

 

 A diferencia del grupo anterior, la lógica de construcción del problema en estos 

artículos no sigue de forma tan univoca un enfoque de riesgo. Por el contrario, la violencia 

personal es abordada en estos artículos como producto de relaciones sociales y lógicas 

institucionales. Mercado & Cahn (2014) ilustran esta perspectiva al señalar que: 

 

Se observa que la discriminación es producto de mitos y tabúes alrededor 
del VIH/sida, así como de falta y/o ausencia de información. Varias de las 
creencias que las empresas tienen frente a los empleados están basados 
en esta desinformación. [...]. Para cambiar estas falsas creencias y actitudes 
que derivan en discriminación es necesario otorgar información a las 
empresas, en principio a los directivos y gerentes, y luego a todo el 
personal. [...] El rol de las empresas en cuanto a las acciones referidas al 
VIH/sida no solo se enmarca en temas sociales y el bienestar de sus 
empleados, sino que responde a marcos internacionales regulatorios. (p. 
41). 

 

 La cita previa da cuenta de que, dentro de este subgrupo, domina una perspectiva 

social sobre el estudio de las violencias en el espacio laboral. En esta perspectiva, los 

actores sociales, las relaciones y las instituciones sin jerarquizados frente al énfasis en el 

análisis de los daños y efectos de las violencias. 

 

5.2.9. Violencia interpersonal  

 

Dentro de esta sección se abordan los artículos que indagan en las diferentes formas 

y modalidades de violencia interpersonal y que, al mismo tiempo, no restringen el análisis, el 

marco institucional o las especificidades de la población a alguna de las categorías 

temáticas abordadas en otras subsecciones de esta revisión. Por este motivo, aquí se 

reconstruye una rama de estudios de violencia que estudia las confrontaciones que, por 

ejemplo no desencadenan la muerte, o que no son ejercidas por instituciones ni por el 

Estado. 

En cuando al alance geográfico de estos artículos, la mayor parte de ellos se 

concentran en el estudio de poblaciones en espacios reducidos. Del total de estos estudios, 

la mayoría se emplazan en alcances barriales (3), municipales (2) e institucionales (2), 

mientras que 2 abordan la problemática en un alcance nacional. Además, se recopiló un 

artículo de corte teórico.  

Asimismo, este grupo de artículos mantiene la tendencia dominante de tener 

objetivos descriptivos. Por el contrario, tanto el tipo de datos utilizados como las 

metodologías de análisis son heterogéneas dentro de esta temática. Se encontraron tanto 
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estudios cualitativos (4) y cuantitativos (4), así como triangulaciones (3) y estudios teóricos 

(1). A su vez, los datos utilizados mostraron ser mayormente primarios (5), si bien también 

se encontraron estudios con datos mixtos (3) y secundarios (1). 

La descripción de los artículos según área de conocimiento y disciplina muestra que 

el tema de la violencia interpersonal ha sido principalmente objeto de las ciencias sociales 

(principalmente de la sociología y, en menor medida, de la antropología). No obstante, 

también se encontraron artículos de las disciplinas psi (2) e interdisciplinario (2). Se recopiló 

un solo artículo de las ciencias médicas.  

Al indagar en este grupo de artículos, se encontró que el tipo de énfasis puesto en el 

contexto es una dimensión que permite clasificar estos estudios y, al mismo tiempo, 

agruparlos en categorías que mantengan cierta homogeneidad interna en cuanto a la lógica 

de construcción de sus objetos de estudio. En este sentido, los artículos fueron clasificados 

en: a) artículos orientados a indagar en las formas de agresión y violencia en la vida diaria, 

considerando los contextos que moldean estas situaciones; b) artículos en los que el 

contexto específico en el que se indaga es el ámbito familiar; por último, c) artículos en los 

que no se enfatiza el análisis contextual y se refuerza el análisis individual. 

Dentro del primer sub-grupo se agruparon la mayor cantidad de artículos de esta 

temática. Aquí se incluyen estudios sobre, entre otros temas, prácticas de cuidado en 

contextos de violencia crónica en el día a día, formas de violencia interpersonal en contextos 

de pobreza urbana, símbolos y rituales residuales de otros momentos históricos vinculados 

con la violencia interpersonal (Auyero, Burbano & Berti, 2014a; 2014b; Auyero & Kilanski, 

2015; Isla, 2012; entre otros). Una particularidad de este grupo de artículos es que se 

encuentra una serie de estudios de Javier Auyero, publicados entre el 2007 y el 2015. 

Los artículos dentro de este grupo comparten tres características analíticos en 

común. Por un lado, la violencia interpersonal es comprendida y abordada considerando los 

condicionamientos que genera el contexto y la vida cotidiana de los sujetos. Por otro lado, 

estos artículos vinculan las acciones y prácticas de violencia interpersonal con una 

diversidad de otros fenómenos, espacios sociales y situaciones (por ejemplo, las carencias 

materiales, las redes de gobierno informal local y los vínculos ambivalentes con las 

instituciones barriales). En esta línea, la hipótesis de la “cadena de violencias” de Auyero, 

Burbano & Berti (2014a) ilustra esta tendencia a vincular la violencia interpersonal con otras 

formas de violencias, así como otros procesos y fenómenos sociales. Este abordaje de las 

violencias se destaca al mencionar que:  

 

Abrevando por investigaciones que afirman que “la exposición a la violencia 
no ocurre en una forma pura” (Margolin and Gordis 2000:452) y que las 
distinciones entre formas privadas y públicas de brutalidad tienen 
usualmente “bordes permeables” (Korbin 2003:433), demostramos que 
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diferentes formas de violencia (relacionadas con consumo de drogas, 
criminales, domesticas; privadas y públicas) se concatenan entre ellas y 
forma lo que llamamos una “cadena de violencia” 36. (p. 2). 

 

La tercera característica de estos artículos va a la par de vincular la violencia 

interpersonal con otras formas, contextos y actores. Dentro de este núcleo de artículos se 

encontró una referencia directa a una situación de compartimentalización o balcanización de 

la bibliografía sobre violencias, lo cual fue destacado por otras revisiones bibliografías sobre 

esta temática (ver Sección 4.3.1). El hecho de que los artículos sobre violencias 

interpersonales den cuenta de esta segmentación en sub-campos, así como de 

especializaciones disciplinares, teóricas y metodológicas, permite apreciar la magnitud de 

este proceso de sobre-especialización. Tal como lo señalan Auyero, Burbaro & Berti (2014a), 

la consecuencia directa de este proceso es que: 

 

Los investigadores de “violencia familiar” […], por ejemplo, rara vez discuten 

con investigadores que indagan en violencia callejera o de pandillas […], 
incluso cuando los últimos detecten recurrentemente la influencia mutua 
entre formas públicas y privadas de brutalidad [...]. El estudio de la violencia 
está también extremadamente compartimentalizado en estudios 
psicológicos en los cuales “el poco intercambio” define el análisis de la 
violencia en sus múltiples in manifestaciones37. (p. 2). 

 

Dentro del segundo grupo de artículos se incluyen los estudios que abordan la 

violencia interpersonal en el contexto específico del ámbito familiar, tales como Melo (2010) 

y Veinsten (2004). Estos estudios se destacan por vincular las situaciones de violencia con 

la familia en un eje doble: la familia como ámbito en el cual se ejerce violencia y, al mismo 

tiempo, la familia como ámbito de aprendizaje y socialización de formas de violencia.  

En esta línea, Veinsten (2004) ilustra esta doble vinculación al destacar las 3 

hipótesis de las que parte en su estudio sobre violencia ejercida de hijos a padres: 

 

Proponemos 3 hipótesis de investigación: 1- Si la violencia es aprendida, 
debemos averiguar de quiénes y cómo. 2- Si la violencia está relacionada 
con la autoafirmación, y con la lucha por la autonomía, debemos encontrar 
en padres violentados algunas características que indiquen opresión o algún 
otro tipo de limitación al crecimiento natural de sus hijos y su logro de 
independencia. 3- Si los padres temen imponer límites a sus hijos y les 

                                                           
36 Traducción libre del autor: “Informed by scholarship that asserts that “exposure to violence does not 
occur in pure forms” (Margolin and Gordis 2000:452) and that distinctions between private and public 
forms of brutality often have ‘permeable boundaries’ (Korbin 2003:433), we demonstrate that different 
types of violence (drug-related, criminal, domestic; private and public) concatenate with one another 
and form what we call a ‘chain of violence’” (Auyero, Burbano & Berti, 2014, p. 2). 
37 Traduccion libre del autor: “Students of ‘family violence’ […], for example, rarely engage in 

conversations with researchers on street or gang violence […], even when the latter do recurrently 
detect the mutual influence between private and public forms of brutality […]. The study of violence is 
also highly compartmentalized in psychological studies where “very little crossover” defines the 
examination of violence in its multiple incarnations” (Auyero, Burbano & Berti, 2014, p.3). 



Di Marco MH. La producción de conocimiento sobre violencias ocurridas en Argentina, 2001-2016 87 

[Tesis]. Maestría en Epidemiología, Gestión y Políticas en Salud. Universidad Nacional de Lanús. 
2018. 

 

ofrecen una cultura carente de sentimientos, deben ser racionales y 
descuidados38. (p. 208-209). 

 

Por último, el tercer grupo de estudios reúne artículos que, a diferencia de las 

categorías previa, omiten el contexto como dimensión de análisis (como puede verse en los 

trabajos de Biasutto, Moral & Bella, 2006; Folino et al., 2005; Martin, 2004). De esta forma, 

las líneas de indagación de estos artículos son heterogéneas, si bien siempre se mantiene 

constante un mayor reparo en los aspectos, variables y dimensiones individuales, que en las 

contextuales o ambientales.  

En esta línea, por ejemplo, Folino et al. (2005) estudian los factores que inciden en 

las denominadas “conductas violentas” y “recidiva violenta” (i.e. la repetición de acciones o 

prácticas violentas) en población detenida. Una particularidad dentro de este grupo de 

artículos es el aporte de Martin (2014), quien describe características centrales de lo que 

define como una nueva disciplina: la auto-protección contra la violencia. 

 

5.2.10. Homicidios 

 

Dentro de esta temática se reúnen los artículos científicos que abordan 

específicamente homicidios, excluyendo otras formas de mortalidad. Se debe destacar que 

si bien aquí se agrupan estos artículos bajo una misma denominación, en los diferentes 

artículos este fenómeno aparece tematizado o clasificado a partir de diversas formas: 

asesinatos, homicidio, muertes por violencia interpersonal, mortalidad por arma de fuego, 

muerte por agresiones, etc. Esta particularidad en la revisión de artículos sobre esta 

temática es un potencial indicador de la heterogeneidad disciplinar y conceptual en el 

estudio de las violencias. 

La mayoría de los artículos científicos sobre homicidio se restringen al alcance 

municipal (3), seguido por alcance nacional (2) y provincial (2). Además, se recopiló un 

estudio de alcance barrial y otro institucional. 

Del total de los artículos, 8 presentan objetivos descriptivos y 1 explicativo. La 

cantidad de artículos con diferentes tipos de datos es equitativa entre artículos con datos 

primarios (3), secundarios (3) y mixtos (3). A su vez, en la mayoría de los artículos se utilizan 

metodologías cuantitativas (5), seguidos por estrategias cualitativas (3) y en un solo artículo 

una estrategia de triangulación.  

                                                           
38 Traducción libre del autor: “We put forth three research hypotheses: 1.- If violence is learned, we 
must find out from whom, and how. 2.- If violence is related to self-assertion, and the struggle for 
autonomy, we should find among abused parents some features indicating oppression or some other 
kind of limitation to the normal growth of their children and their becoming independent 3.- If parents 
fear to impose limits on their children, and offer them a culture devoid of feelings, they should be 
rational and neglecting” (Veinstenn 2004, p. 208-209). 
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Con relación a las áreas de conocimiento en las que se enmarcan los artículos sobre 

homicidio, las ciencias de la salud y los estudios interdisciplinarios tienen la mayor cantidad 

de artículos (3 dentro de cada área), mientras que se recopiló 1 artículo de derecho, 1 de 

ciencias sociales y otro de las disciplinas psi. En cuanto a las disciplinas específicas, 3 de 

los artículos corresponden a la salud pública, 3 son interdisciplinarios, 1 de antropología, 1 

de psiquiatría y, por último, 1 de derecho.  

En términos generales, se pueden destacar dos tendencias en los artículos sobre 

homicidio. Por un lado, en la bibliografía que aborda esta temática —si bien no es tan 

abundante en comparación con otras temáticas de esta revisión— existen enfoques que van 

desde la escala micro hasta escala macrosocial, es decir, se encuentran diversas 

perspectivas teóricas sobre el problema, tal como se ha señalado en otras oportunidades 

(Jackman, 2002; Minayo, 1997).  

Por otro lado, la mayor parte de los artículos incluidos en esta revisión se focalizan 

en las víctimas de homicidio, por sobre los victimarios, confirmando lo señalado por Riches 

(1986) sobre el estudio de las formas de violencia físicas: a pesar de que el actor clave para 

la comprensión de la violencia es quién la ejerce, rara vez son indagados los significados 

que le otorga a las acciones. A pesar de encontrar esta tendencia, se recuperaron 2 

artículos, enmarcados en la psiquiatría, en los que la población de estudio son los 

victimarios. 

Los artículos sobre homicidio pueden agruparse en tres grupos, de acuerdo con el 

abordaje general que tienen sobre este fenómeno: a) una línea de estudio macrosociales; b) 

otra orientada al estudio de los significados; y c) una última orientada al estudio de los 

victimarios.  

Primero, se agrupó un conjunto de estudios en los que predomina una mirada 

macrosocial, es decir, en donde se propone un estudio de fenómenos y procesos 

estructurales y no se enfatiza el análisis individual, de grupos pequeños o a nivel local. En 

relación con las metodologías, estos estudios son todos de corte estadístico a partir de datos 

secundarios, si bien algunos tienen diseños de nivel agregado y otros de nivel individual.  

A pesar de que existan diferencias en el nivel de agregación de estos estudios sobre 

homicidio, todos estos estudios parten de la premisa de que ciertas variables contextuales 

(sociales, políticas o económicas, dependiendo del énfasis que se ponga en cada artículo) 

permiten comprender, en cierta medida, el fenómeno del homicidio. Los estudios de Spinelli, 

Macías & Darraidou (2008) y Folino et al. (2004) ilustran este tipo de racionamiento y 

construcción del problema: 

 

En nuestro caso, como hemos observado a lo largo del presente trabajo, las 
sucesivas crisis económicas conformaron uno de los principales factores 
que actuaron afectando al PIB y acrecentando las tasas de desempleo, 



Di Marco MH. La producción de conocimiento sobre violencias ocurridas en Argentina, 2001-2016 89 

[Tesis]. Maestría en Epidemiología, Gestión y Políticas en Salud. Universidad Nacional de Lanús. 
2018. 

 

pobreza y desigualdad, contribuyendo así a la generalización de la 
exclusión social. Ante estos contextos las tasas de homicidios aumentaron. 
Pero más aún, podemos indicar que los índices de violencia guardan una 
relación muy cercana con las condiciones de pobreza y desigualdad que se 
presentan al interior de una sociedad –entendiendo a la pobreza como una 
expresión de la desigualdad– hecho que se verifica en el presente trabajo. 
(Spinelli, Macías & Darraidou, 2008, p. 295). 

 

Este artículo discute que este incremento [en la tasa de homicidio entre 
1971 y 1977] fue producto de la influencia de una situación de desbalance 
entre ciertos aspectos de desarrollo regional y el incremento de la privación 
relativa, y a otros elementos facilitadores como el mayor acceso a drogas.39 
(Folino et al., 2004, p. 175). 

 

Segundo, se agruparon los artículos que focalizan el análisis en la dimensión de los 

significados sociales en torno al homicidio, tales como Spinelli et al. (2012) y Cozzi (2016). 

Dentro de este grupo de artículos predomina, por un lado, la premisa antropológica sobre la 

relevancia de indagar los sentidos atribuidos, y, por otro lado, una perspectiva similar en la 

construcción del objeto de estudio, en la que se pretende indagar en la esfera de los 

significados y sentido locales sin cuantifican los aspectos relacionados al homicidio. En este 

sentido, Cozzi (2016) señala que:  

 

[…] construcciones de sentido vinculadas a usos y regulaciones de la 
violencia letal 1 en dos barrios de sectores populares —a los cuales 
denomino La Salada y El Potrero 2— de la provincia de Santa Fe, Argentina. 
En estos barrios se concentran altas tasas de homicidios en donde un 
importante porcentaje de víctimas y victimarios son jóvenes varones que allí 
residen, los cuales muchas veces tienen algún vínculo entre sí. (p. 100). 

 

Tercero, se agruparon artículos que indagan específicamente en los victimarios de 

homicidio, tales como los estudios de Wiese & Folino (2009) y Folino, Almirón & Ricci (2007). 

Los artículos que se incluyeron dentro de este subgrupo se inscriben dentro del área de 

disciplinas psi (puntualmente la psiquiatría). A diferencia del grupo de artículos, orientado al 

estudio de significados sociales, en este tercer grupo hay un interés mayor en 

características de los sujetos (tanto sociodemográficas, como psiquiátricas y psicológicas) 

que condicionarían las conductas homicidas. En este sentido, Wiese & Folino (2009) 

plantean que:  

 

La violencia, en sus diferentes formas, constituye un problema social que 
convoca a enfoques multidisciplinarios en acciones tendientes a su 
prevención. Entre los conocimientos necesarios para orientar a las políticas 
preventivas se destacan los factores de riesgo y los factores protectores de 

                                                           
39 Traduccion libre del autor: “This article argues that this increase [in the homicide rate between 1971 
and 1977] was due to the influence of an unbalances situation between certain aspects of regional 
development and the increase in relative deprivation, and to other facilitating elements such as easier 
access to drugs” (Folino et al., 2004, p. 175). 
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las conductas violentas. Este estudio tiene como objetivo contribuir, desde la 
perspectiva psiquiátrica, a la exploración de factores influyentes en las 
conductas homicida de adolescentes. (p. 16). 

 

Como ya fue destacado, son escasos los estudios que investiguen aspectos 

relacionados directamente con quienes comenten homicidio. A su vez, el hecho de que los 

artículos que efectivamente indagan este aspecto se inscriben dentro del área de disciplinas 

psi, da cuenta de la relativa vacancia sobre esta perspectiva de indagación empírica en las 

otras áreas de conocimiento. 

 

5.2.11. Información y medios 

 

Dentro de esta sección se describe el conjunto de artículos que aborda, desde 

diferentes perspectivas analíticas, el vínculo entre violencia y medios de comunicación. A 

diferencia de otras temáticas dentro de esta revisión, el principal foco de este grupo de 

artículos no está en las formas de violencia en si (su daño, modalidades, poblaciones 

vinculadas, etc.), sino con la difusión o transmisión de noticias al respecto. En este sentido, 

los artículos sobre medios e información priorizan la dimensión discursiva de segundo y 

tercer orden, que refieren a las categorías teóricas para analizar los fenómenos sociales y 

las categorías utilizadas para analizar las interpretaciones de segundo orden, 

respectivamente, según los conceptos de Noblit & Hare (1988). Como consecuencia de esta 

característica teórica o epistemológica, las diversas formas de violencia indagadas quedan, 

en muchos de los casos, en segundo plano mientras que los actores e instituciones que 

median (a través de la construcción y difusión de noticias periodísticas) entre los actos o 

ejercicio de violencia y la noticia en sí son el objeto de estudio.  

Con respecto a las variables utilizadas para describir las características generales de 

los artículos, esta temática muestra ser homogénea, lo cual es un indicador de que se 

encuentran regularidades marcadas en la investigación sobre medios de comunicación, tal 

como señala Bonilla & Tamayo (2007). En cuanto al alcance geográfico, del total de artículos 

la mayoría es de alcance nacional (7), a excepción de uno con alcance municipal y otro en el 

cual no se hace una delimitación clara del espacio abordado (“el interior”). A su vez, todos 

los artículos dentro de esta categoría temática son descriptivos y, en relación con el tipo de 

datos utilizados, todos utilizan datos secundarios, a excepción de uno en el que se 

triangulan datos secundarios y primarios. A excepción de un artículo con metodología de 

análisis cuantitativa, en el resto de los estudios se emplearon técnicas cualitativas de 

análisis de datos. 

El tema de los medios de comunicación y las violencias está principalmente 

concentrado en las ciencias sociales (7 de los cuales 2 son sociológicos, 1 interdisciplinario, 
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1 historiográfico y 3 de otras disciplinas sociales), con un artículo de la psicología y otro 

interdisciplinario.  

Estas características muestran que, en líneas generales, la investigación sobre 

violencias y medios de comunicación tiende a ser descriptiva, con datos secundarios y 

abarca periódicos de tirada nacional. A su vez, estas características se relacionan con el 

hecho de que la mayor parte de los objetivos de los artículos se operacionalicen en 

metodologías que utilicen análisis de contenido —como el estudio de Angélico et al. (2014). 

entre otros— o de discurso de las notas periodísticas— como Federico, Gomes & Piacenza 

(2010)—. 

El núcleo de artículos que vincula medios de comunicación, información y violencias 

puede dividirse en dos grupos temáticos: a) artículos orientados específicamente a la 

temática de la inseguridad y el crimen en la sociedad, y b) artículos que se enfocan en la 

violencia de género. Asimismo, se destaca una tercera categoría, a modo de esbozo o 

hipótesis, que agruparía artículos historiográficos. No obstante, la falta de artículos que 

permitan construir esta categoría no permite definirlo con mayor solidez. 

 En primer lugar, la mayor parte de los artículos dentro de este eje temático abordan 

la inseguridad y la difusión de noticias sobre violencias en Argentina. Si bien es un grupo de 

artículos heterogéneo en cuanto a las estrategias teórico-metodológicos (desde teorías en 

las que se basan para el análisis empírico, hasta las referencias específicas dentro de los 

campos temáticos), se mantiene como premisa explícita en todos ellos el rol de los medios 

de comunicación (principalmente, los grades periódicos nacionales) como constructor o 

actor que condiciona las imágenes, ideas y opiniones que circulan en la sociedad argentina. 

Artículos como los de Federico (2010), D’Adamo & García (2003), y Galar (2016), entre 

otros, indagan empíricamente el rol que desempeñan los medios en la construcción 

discursiva de la inseguridad.  

No obstante, dentro de estos artículos varían en el andamiaje teórico que presentan 

para comprender el rol específico que tienen los medios y qué implica su función. Por un 

lado, algunos artículos adoptan una perspectiva sociológica o constructivista a nivel 

colectivo. Por ejemplo, Focás (2013) ilustra esta perspectiva analítica al señalar que: 

 
Los medios de comunicación pasaron a jugar un papel central en torno a la 
construcción de los discursos sobre la violencia urbana y, como 
consecuencia, asistimos a una superinflación del cuestionamiento de su rol 
en relación con las representaciones del delito. Se los ha señalado como 
culpables de la sensación de inseguridad: se dice que exageran las noticias, 
que tienen intereses o intenciones en generar pánico, que son 
“sensacionalistas”. (p. 166). 

 

Otros artículos, como el de D’Adamo & García (2003), parten de una perspectiva en 

la que “la percepción de la opinión pública acerca de la violencia y de la inseguridad social 
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es una construcción psicológica, construida parcialmente a partir de las noticias publicadas 

en los medios de comunicación” (p. 3). En estos artículos, no solo se ponen en tensión 

algunas premisas sobre la construcción de la inseguridad (principalmente, el peso dado a la 

dimensión psicológica), sino que también se manifiesta una divergencia sobre el peso de 

una realidad ontológicamente separada de la percepción social. 

 
Por otra parte, diversos estudios desde la década de 1970 hasta la 
actualidad han puesto en evidencia que los medios colaboran, muchas 
veces de modo no intencional e involuntario, en la construcción de una 
imagen distorsionada de la violencia social. Una imagen que alimenta en la 
opinión pública la percepción de que la criminalidad y el delito son mayores 
de lo que realmente son cuando se evalúan las estadísticas oficiales acerca 
de estas cuestiones. (D’Adamo & García, 2003, p. 5). 

 

Como se puede ver en estos fragmentos, entre ambas perspectivas disciplinares y 

analíticas, no solo varía el peso dado a la construcción simbólica vs la construcción 

psicológica, sino también la teorización sobre la “realidad”. Es decir, en este conjunto de 

artículo se encontró una tensión sobre el vínculo entre lo que la población cree, opina y 

siente y lo que “efectivamente” ocurre como práctica extendida. 

En segundo lugar, otra temática específica abordada por estos artículos es el vínculo 

entre violencia de género y medios de comunicación. Este núcleo de artículos tiene como 

eje rector indagar en los sentidos y significados atribuidos por los medios de comunicación a 

la violencia ejercida por varones hacia mujeres40. En este marco, Valdemarca & Bonavitta 

(2011) también incluyen el análisis de las posibles repercusiones en los lectores, lo cual es 

una línea de indagación poco desarrollada dentro de los estudios de medios de 

comunicación, según lo han planteado Ferguson & Kilburn (2009). 

Estos artículos parten, por un lado, de una premisa de carácter más general en 

relación con el criterio de noticiabilidad, originalmente desarrollado por Fairclough (1995). Si 

bien el uso de este concepto está también desarrollado en otros artículos de esta temática, 

en el subgrupo particular de estudios sobre violencia de género se lo encontró con mayor 

extensión y desarrollo. Esta premisa se relaciona con la capacidad de los medios de 

comunicación para seleccionar, moldear y difundir ideas en la sociedad, tal como lo señalan 

Valdemarca & Bonavitta (2011): 

 

Los medios masivos de comunicación son reconocidos por la influencia que 
ejercen sobre la sociedad. Toman hechos con los que construyen realidades 
para ser consumidas, debatidas y procesadas por el gran público, y que en 
muchos casos incidirán en la resolución de agendas políticas. (p. 71). 

                                                           
40 Se destaca que la conceptualización de violencia de género como violencia ejercida por varones 
hacia mujeres no es un recorte al que se suscriba aquí, sino a la delimitación empírica que se realizó 
en los artículos del corpus. El fenómeno de la violencia de género trasciende este recorte.  
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Por otro lado, estos artículos también plantean que, en la temática puntual de la 

violencia de género, los medios masivos de comunicación desarrollan un rol central en el 

avance de los derechos de las mujeres, al moldear y configurar las representaciones 

sociales sobre el tema. No obstante, estas representaciones no dejan de presentar 

tensiones y divergencias, motivo por el cual artículos como el de Angélico et al. (2014) se 

proponen analizar estas tensiones. Este último artículo, por ejemplo, plantea que: 

 

[En] relatos de los agresores, los familiares, la justicia y las víctimas, nos 
proponemos observar las diversas posturas y las argumentaciones que se 
ponen en juego y dilucidar quiénes portan una voz más audible a la hora de 
definir y fijar las interpretaciones sobre el feminicidio y la violencia de 
género. (p. 282). 

 

Se destaca que, además de los dos grupos previos, se encontró un artículo que se 

enmarcó dentro del mismo eje de estudios de violencia y medios, pero que no se englobó 

dentro de los dos subgrupos previos. El estudio de Díaz & Passaro (2002), aborda el vínculo 

violencia-medios desde una perspectiva histórica, en el que se plantea que se debe 

considerar al “periódico como ‘actor político’ o sea como un actor capaz de influir no solo en 

su público sino en el gobierno, los partidos y los grupos de interés, es decir, en el 

denominado ‘publico activo’” (p.106). En particular, este estudio se propone analizar el 

discurso de La Prensa frente a los grupos armados en entre la muerte de Juan D. Perón y la 

reorganización de la empresa Papel Prensa S.A. 

Este artículo podría ser encasillado en un tercer grupo de artículo sobre procesos o 

eventos históricos, si bien no se recuperó suficiente material en este corpus bibliográfico 

para poder conformar una categoría consistente.  

 

5.2.12. Alcohol y drogas 

 

En la siguiente sección se sintetizan los artículos que abordan el consumo de alcohol 

y drogas en el marco de estudios sobre violencias. Dentro de esta bibliografía, el consumo 

de ambas tipos de sustancias no es conceptualizado unívocamente: drogas y alcohol son 

pensadas y abordadas tanto como condicionantes de la violencia, como consecuencias de 

ella. En este sentido, este sub-grupo de artículos condensa múltiples y hasta opuestos 

vínculos entre consumos y violencias.  

En cuanto al alcance geográfico se puede destacar que la mayoría de los artículos 

abordan poblaciones en poblaciones restringidas geográficamente: del total de los artículos, 

la mayoría tienen una escala barrial (2), municipal (2) e institucional (1), mientras que se 

registraron 2 artículos con alcance provincial y 1 con alcance nacional. 
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Por otro lado, todos los artículos recopilados tuvieron objetivos descriptivos. Sin 

embargo, las metodologías y los tipos de datos mostraron heterogeneidad: la mayoría de los 

estudios utilizaron datos primarios (6), frente a 2 con datos secundarios y, simultáneamente, 

la mayor parte de los artículos despegaron metodologías cuantitativas (6), con 2 estudios 

cualitativos. 

Al analizar las áreas de conocimiento y disciplina que han abordado esta temática, se 

puede ver que se encuentra abordado desde diferentes perspectivas. Se recopilaron 

artículos de ciencias sociales (puntualmente de antropología), así como de ciencias de la 

salud (desde la salud pública y la interdisciplina) y las disciplinas psi (psicología). Asimismo, 

se registraron proporcionalmente varios estudios interdisciplinarios, lo cual indica una 

particularidad de esta temática. 

A raíz de la lectura de esta bibliografía particular se puede destacar que este campo 

de estudios se encuentra interpelado por diferentes perspectivas analíticas y políticas. Esto 

se puede ver en la diversa construcción del problema de estudio, la impronta y énfasis en 

ciertas variables o dimensiones y la delimitación de la relevancia de la temática. En este 

sentido, se pueden encontrar diferentes posturas sobre cómo se define la problemática, qué 

es consumir o ser usuario de drogas y alcohol, entre otras dimensiones. Por ejemplo, una 

postura se ve reflejada en el estudio de Míguez (2012), en el que se señala que: 

 

Se consideró como factor del contexto de riesgo la permisividad social hacia 
el abuso de alcohol que alcanza a más de la mitad de los adolescentes así 
como el impacto en la emergencia hospitalaria por uso de sustancias y 
violencia. [...]. El papel del alcohol y las drogas como un factor de 
vulnerabilidad (2, 9) en los comportamientos de riesgo asociados a la 
violencia y delincuencia (CRVD) (3) ha tenido seguimiento por sondas 
epidemiológicas y estudios. [...]. Finalmente, hay coincidencia en reconocer 
que las sustancias psicoactivas son un factor interactuante junto a otros. En 
este punto se reconoce el papel sinérgico que cumplen otros factores del 
contexto tales como el estrés, la desorganización familiar y las influencias 
de pares con conductas problemáticas (8). En el mismo sentido, la 
permisividad social hacia el abuso de bebidas alcohólicas y al consecuente 
descontrol de la conducta es considerada aquí como otro factor que facilita 
igualmente los comportamientos de riesgo. (p. 35-36). 

 

 

 Una postura similar también fue encontrada en estudios como el de Pierobon et al. 

(2012), Pilatti et al. (2013) y Cremonte & Cherpitel (2014), entre otros autores, en los que 

sus objetivos indagan en factores y conductas de riesgo. A su vez, esta línea de artículos se 

caracteriza por una serie de aspectos que estructuran una misma lógica de razonamiento e 

indagación empírica: metodologías cuantitativas con instrumentos estandarizados o 

validados (encuestas, tests y registros administrativos); uso de coeficientes de correlación; y 

premisas sobre la vinculación entre consumo de drogas y formas de “desarticulación” o 

“desorganización” social, entre otros aspectos. 
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Una perspectiva que se distancia de la postura anterior se encuentra en trabajos en 

los que se interroga los condicionantes que construyen el consumo como un problema para 

los habitantes de poblaciones marginalizadas. Dentro de esta línea, Epele (2008) representa 

un ejemplo de esta forma de pensar y abordar la temática. En su estudio sobre consumo de 

paco, violencia y exclusión social, la autora señala que: 

 

La relación cambiante entre legalidad, ilegalidad y legitimidad que fue 
impulsada por las reformas estructurales neoliberales en Argentina no solo 
incrementaron la inequidad social, sino que también produjo un alarmante 
nivel de pobreza y marginalización. En todos los ámbitos, esas relaciones 
complejas contribuyeron a producir exclusión social y modificaron las 
estrategias de generación de recursos de los usuarios de drogas. 
Combinado con y ocultado por el incremento cuantitativo de pobreza, 
desempleo, hambre, actividad criminal y violencia, una sutil estrategia de 
poder que domina por medio de difundir desconfianza y desesperación ha 
modificado las estrategias de supervivencia de los usuarios de drogas y sus 
intercambios en las economías locales. [...]. La economía particular de la 
violencia ligada a ser abusado, engañado, robado e incluso torturado o 
asesinado ofrece una idea sobre por qué los jóvenes usuarios empezaron a 
idealizar el robo independiente como una forma de generar un ingreso y 
reparar algo de los daños causados por la destitución social41. (p. 289). 

  

El fragmento de artículo previo ilustra una serie de dimensiones abordadas que 

posicionan este abordaje en antípodas de la perspectiva previa. Por un lado, se destaca el 

análisis de un contexto más amplio que el vincular y el inmediatamente cercado a los 

sujetos. Por otro lado, se refuerza la noción de que los vínculos que condicionan el consumo 

de drogas y las diversas formas de violencia asociadas son múltiples, contradictorios y que 

atraviesan los niveles macro y micro de la sociedad. 

Es necesario destacar que, en contra de lo que podría hipotetizarse, las dos 

perspectivas analíticas descritas previamente no se correlacionan mecánicamente con 

aéreas de conocimiento o disciplinas diferentes. Dentro de ambos posturas se encontraron, 

por ejemplo, contribuciones de la antropología social. 

Un criterio que permite clasificar la bibliografía específica dentro de esta área 

temática es el tipo de sustancia que se pone a la luz en el análisis. En este sentido, se 

pueden categorizar los artículos según: a) se aborde el consumo de alcohol como un factor 

estructurante y condicionante de diversas formas de violencia (tanto con otros, como sobre 

                                                           
41 Traducción libre del autor: “The changing relationships between legality, illegality, and legitimacy 
that supported the neoliberal structural reforms in Argentina have not only increased social inequality 
but have also produced an alarming level of poverty and marginalization. At all levels, those complex 
relationships helped produce social exclusion and modified drug users’ income-generating strategies. 
Combined with and concealed by the quantitative increase in poverty, unemployment, hunger, criminal 
activity, and violence, a subtle power strategy that dominates by disseminating distrust and despair 
has modified drug users’ survival strategies and exchanges in local economies. […].The particular 
economy of violence linked to being abused, cheated, robbed, and even tortured or killed offers an 
understanding on why young drug users began to idealize independent stealing as a way to produce 
income and repair some of the damage caused by social destitution” (Epele, 2008, p. 289). 
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sí mismos); b) se proponga un análisis simultáneo del consumo de alcohol, drogas y otras 

sustancias, en una apuesta conceptual de no diferenciar los consumos y prácticas de los 

sujetos, sino comprenderlo en sus complejidad e interrelación; y, por último, c) se aborde el 

consumo de drogas exclusivamente (tales como cocaína y sus derivados). 

En primer lugar, una línea de estudios se focaliza en el estudio del consumo de 

alcohol en tanto se relaciona con acciones y prácticas de violencia. Dentro de este grupo de 

artículo se incluyen estudios sobre la asociación entre el consumo de alcohol y acciones de 

violencia física en adolescentes (Pierobon et al., 2013); y el consumo de alcohol como un 

factor de riesgo de accidentes y violencias interpersonales en niños (Pilatti et al., 2013), 

jóvenes (Alderete et al., 2008) y en población general (Cremonte & Cherpitel, 2014). 

Estos artículos se caracterizan por: a) partir de enfoques en los que se buscan 

factores de riesgo y factores asociados; b) priorizar una perspectiva estadística o 

epidemiológica para la construcción de la problemática; c) enfocar el análisis en población 

joven, descripta y conceptualizada como población “vulnerable”; d) realizar el análisis de los 

datos sin incluir dimensiones macro o contextualizaciones de la problemática; y, por último, 

e) destacar, como aspecto final, la necesidad de medidas de prevención en población joven. 

En esta línea de abordaje, Pierobon et al. (2012) representa un ejemplo de esta 

perspectiva: 

 

El consume de alcohol en adolescentes es un gran problema global de 
salud pública debido a sus efectos físicos y mentales inmediatos a largo 
plazo. Varios estudios previos han encontrado una asociación entre el 
consumo de alcohol y conductas violencias, pero este es el primer estudio 
en usar la Encuesta Mundial de Salud a Escolares (GSHS) [por sus siglas 
en inglés] para examinar la asociación entre consumo de alcohol y tres tipos 

de violencia entre estudiantes de escuchas secundarias. […]. Este estudio 

se propone identificar la prevalencia de consumo de alcohol y tanto violencia 
dirigida a otros como auto-infligida, e identificar predictores de violencia 
específicos por género entre quienes beben42. (p. 101). 

 

El segundo grupo en el que se agruparon los artículos de esta sección incluye 

estudios que realizan un análisis conjunto de consumos de alcohol y drogas para el análisis 

de las situaciones y prácticas de violencia. La particularidad de estos estudios — tales como 

los de Epele (2003; 2008) sobre sufrimiento social, muerte y consumos en asentamientos 

precarios; y Míguez et al. (2012) acerca de la relación del consumo de sustancias 

                                                           
42 Traducción libre del autor: “Alcohol consumption among adolescents represents a major global 
public health concern due to its immediate and long-term physical and mental health effects. Several 
previous studies have found an association between alcohol consumption and violent behaviors, 1-6 
but this was the first study to use the Global School-based Student Health Survey (GSHS) to examine 
the association between alcohol consumption and three types of violence among middle school 
students. […]. This study aimed to identify the prevalence of alcohol drinking among Argentine 
adolescents, to examine the association between drinking and both other-directed and self-directed 
violence, and to identify gender-specific predictors of violence among drinkers” (Pierobon et al., 2012, 
p. 101). 
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psicoactivas en adolescentes a partir de un estudio en salas de emergencia— radica en 

considerar y estudiar los consumos problemáticos como una totalidad o como un fenómeno 

en sí mismo, independientemente de la sustancia. A pesar de realizar un análisis conjunto, 

estos artículos si diferencian tipos y calidad de las drogas, formas y contextos de uso, y 

prácticas y situaciones sociales en los que se dan los consumos.  

En su estudio sobre consumo de sustancias problemáticas en población 

marginalizada, Epele (2003) destaca que: 

 

Lejos de ser un proceso inédito [la inhalación de cocaina], este tipo de 
modificaciones en las prácticas de uso y en las preferencias de ciertas 
sustancias vienen siendo documentadas en diferentes países, regiones y 
localidades (Keaganey et.al., 1998; Ratner, 1993; Singer, 2000). Sin 
embargo, este proceso de transformación de prácticas de consumo en 
conjuntos sociales vulnerables del Gran Buenos Aires, tuvo lugar silenciosa 
y veladamente, cuando las consecuencias del quiebre estructural causado 
por las reformas neoliberales de los noventa43. (p. 1190). 
 

 

En el último grupo se incluyó, en contraste, un solo artículo (Míguez, 2009). En 

términos generales, esto muestra que, dentro del conjunto de artículos de esta temática, 

predominan los estudios que enfatizan el consumo de alcohol o el consumo simultáneo de 

alcohol y drogas. Por el contrario, la indagación empírica exclusivamente en el consumo de 

drogas parece no representar una línea de investigación fuerte dentro de los artículos 

recopilados en esta revisión. 

Por último, se destacan dos aspectos característicos de toda la bibliografía descripta 

en esta sección. Por un lado, se encontró una tendencia general al estudio de violencia y 

consumo de alcohol/drogas en población joven (a pesar de las varias formas de definición 

operativa que tenga este grupo). Por otro lado, otro aspecto que también caracteriza esta 

bibliografía es que si bien la principal línea de indagación es el vínculo entre consumos y 

violencia, son pocos los artículos que explicitan, proponen o hipotetizan una casualidad o 

condicionamiento frente a este vínculo. Por el contrario, el enfoque predominante de estos 

estudios apunta a encontrar co-ocurrencias o relaciones entre ambos fenómenos, sin una 

propuesta analítica de por qué esto ocurre. 

 

 

 

                                                           
43 Traducción libre del autor: “Even though these types of regional changes in cocaine-use patterns 
have been documented in different countries (Dunn and Larajeira, 1999; Keaganey et al., 1998; 
Ratner, 1993; Singer, 2000), this transformation progressed silently in some Argentine urban areas 
while were taking place deep and fast structural changes (in economy, culture, political institutions, 
and criminal activity) associated with the implementation of the neoliberal economic program in the 
1990s” (Epele, 2003, p. 1190). 
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5.2.13. Violencia y fútbol 

  

En esta sección se abordan los artículos que, dentro del estudio de las violencias, se 

enfocan en las acciones, prácticas y situaciones de confrontación en el marco del deporte. 

Si bien esta categoría no estuvo incluida en los estudios originales de Minayo (1990) y 

Souza, Minayo, et al. (2003), nuevas revisiones y estudios de las últimas dos décadas (en 

Argentina ver Alabarces, Garriga Zucal & Moreira, 2008; Garriga Zucal, 2013; 2014; entre 

otros; en otros países latinoamericanos ver Cantarero, Medina & Sánchez, 2008) dan cuenta 

del surgimiento de esta temática como un objeto de estudio académico y una problemática 

incluida en la agenda social. 

Con respecto al alcance geográfico de estos estudios, la mayor parte de los estudios 

se restringe a una escala reducida. Del total de los artículos, 1 es provincial y los demás se 

circunscriben en escalas municipales (2), institucionales (1) y otros (3). Dentro de esta última 

categoría se reunieron artículos etnográficos en los cuales no se ancla la investigación en un 

área geográfica particular (aunque la mayor parte del trabajo de campo se reduzca a ciertos 

barrios), sino que específicamente se indaga en las mismas “barras bravas” o “hinchadas”. 

En este sentido, la presencia, observación y participación de actividades con este grupo 

define una forma de alcance geográfico más lábil que las desarrolladas hasta el momento 

para otras categorías temáticas.  

Con relación a las demás características metodológicas, la bibliografía sobre 

violencia y futbol muestra ser homogénea y perteneciente a una misma línea de 

indagaciones académicas. Todos los artículos recuperados tienen objetivos descriptivos. A 

su vez, todos utilizan datos primarios en indagaciones empíricas cualitativas.  

Asimismo, el análisis del marco disciplinar y en área de conocimiento también 

encuentra regularidades. Todos los artículos recolectados se enmarcan en las ciencias 

sociales y, a excepción de un estudio interdisciplinar dentro de las ciencias sociales, todos 

los demás estudios son de corte antropológico. 

Al considerar las temáticas y abordajes de los artículos se pueden destacar dos 

particularidades. Por un lado, en este corpus bibliográfico el único deporte con el que se 

vincularon las violencias es el futbol. Esto podría tomarse como un indicador de dos 

aspectos: a) la extensión del futbol como deporte predominante en el país, b) la focalización 

de los estudios académicos en la violencia en este deporte, por la violencia en otros 

deportes. Por otro lado, la bibliografía sobre violencia y futbol se encuentra solapada con los 

estudios sobre policía y fuerzas de seguridad. Tal como afirman diversos autores (entre ellos 

Garriga Zucal, 2013; Gil, 2008; Taddei, 2016) policía, futbol y violencias se han construido en 

la agenda de investigación argentina como aristas diferentes dentro de un mismo objeto de 

estudio. 
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Por otro lado, más que en las otros temáticas analizadas, la revisión de la bibliografía 

sobre la violencia en el futbol permite a encontrar algunas especificidades conceptuales. 

Primero, se encontró poca dispersión en las definiciones sobre violencia. Dada la simultánea 

referencia a los mismos autores, esto probablemente se deba a líneas de trabajo y grupos 

de investigación cercanos o conjuntos. Segundo, en los artículos predominó el énfasis en 

una definición antropológica e interaccionista. Desde esta misma perspectiva, un ejemplo 

ilustrativo se encuentra en Daskal & Garriga Zucal (2015), quienes destacan que: 

 

La violencia no es señal de irracionalidad ni de imposibilidad de control de la 
violencia. Hemos en este trabajo dado cuenta de los sentidos que tienen las 
prácticas violentas para sus actores y como las mismas se ajustan a 
esquemas de percepción construidos grupalmente. Nosotros consideramos 
a la violencia como un recurso que los actores utilizan según los contextos y 
no una muestra de irracionalidad. Hay sobrados ejemplos de acciones 
violentas de las “barras” realizadas racionalmente, es decir: con objetivos 
claros, desarrollos planificados y momentos para actuar y para no actuar 
claramente establecidos. (p. 190-191). 

 

A pesar de la relativa homogeneidad analítica, empírica y metodológica, esta 

bibliografía puede ser diferenciada según las dimensiones específicas de indagaciones que 

se acentúan. En este sentido, se pueden clasificar estos artículos según se indague en: a) la 

dimensión organizativa de las hinchadas y sus formas de construcción interna de roles; b) la 

dimensión de los significados, disputas de sentido y acciones dentro de estos grupos; y c) 

los diversos vínculos existentes entre las hinchadas y la policía. 

En primer lugar, una serie de artículos indaga la violencia en el fútbol a través de la 

dimensión organizativa de las hinchadas o barras gravas, en estudios como el de Moreira 

(2008) sobre la legitimación interna de la estructura de poder y el de Daskal & Garriga Zucal 

(2016) sobre proceso de civilización, emocionalidad y violencias. Esta dimensión se puede 

encontrar en forma clara en referencias sobre las categorías nativas y los modos en los que 

los roles se delimitan, por ejemplo, al afirmar que: 

 

Los miembros de las hinchadas de fútbol son grupos jerárquicamente 
organizados que definen la pertenencia grupal “a los golpes”. El límite que 
define la pertenencia se cruza en la participación en hechos de violencia; 
para ser parte hay que pelear. Estos hechos nunca son entendidos 
necesariamente como violentos desde la perspectiva de los actuantes sino 
como prácticas -frecuentemente llamadas combates- que se ajustan a los 
valores grupales. Poseer aguante es la clave que regula la membresía. 
[Cursiva en el original] (Daskal & Garriga Zucal, 2016, p. 190). 
 

 

En segundo lugar, otra línea de estudios indaga en el universo de significados y 

disputas morales de las hinchadas de futbol. Dentro de esta línea cobra relevancia la 

indagación en categorías nativas como “combate”, “aguante”, “barra brava”, “hinchadas” y, 
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entre otros términos, “jefes”, al mismo tiempo que en las prácticas que desarrollan las 

hinchadas (peleas, combates, provocaciones, etc.). Si bien esta línea de trabajos empíricos 

complementa los artículos que investigan la organización de estos grupos, aquí se ponen de 

relieve las contiendas morales y núcleos de significado que dan sentido a las prácticas 

etiquetadas como violencias, así como a procesos de categorización social de cuerpo, como 

puede verse en los estudios de Fernández (2010) y Moreira (2007). 

En tercer y último lugar, esta revisión encontró un núcleo de artículos que analiza el 

fenómeno de las “barras bravas” en forma paralela con los accionares y sentidos de las 

fuerzas de seguridad. Tal como afirman los autores dentro de esta línea de indagación, las 

hinchadas y la policía pueden ser vistos como grupos en co-construcción: ambos tienen 

vínculos de mutuo condicionamiento que moldean sus prácticas y acciones. 

Dentro de esta línea se encuentran los artículos de Garriga Zucal (2016), Taddei 

(2016) y Gil (2008) en los cuales los vínculos en las prácticas y acciones hinchada-policía 

permiten explicar las escaladas de violencias y las diversas formas de enfrentamiento. 

Desde esta perspectiva, Taddei (2016) señala que: 

 

La Policía, con su determinación de establecer el orden y el control, 
proyecta sobre las hinchadas la imagen de un colectivo alborotador y 
rebelde a la autoridad policial, lo cual la conduce a una neurótica escalada 
en el uso de la violencia oficial. Los aficionados, por su parte, se centran en 
las heroicidades y en el protagonismo como parte de su proceso de 
individualización, y ven en las fuerzas policiales un obstáculo para sus 
objetivos, lo cual los conduce a actuar con mayor energía, histéricamente, 
en sus actividades habituales. (p. 15). 

 

Del análisis conjunto de estos artículos se pueden mencionar una particularidad final. 

La población o grupo prioritario en las indagaciones empíricas son las hinchadas y, en 

menor medida, la policía. No obstante, no se registraron artículos que indague en otras 

poblaciones u objetos de estudio, tales como los clubes de futbol, las políticas deportivas o 

hinchas sin una “adscripción” a barras bravas.  

 

5.2.14. Otras formas de violencia 

 

Por último, en esta sección se agruparon los artículos científicos que no fueron 

incluidos en las categorías destacadas hasta el momento. Por consecuencia, este grupo de 

artículos resulta de una categoría “residual” para incorporar todos los artículos pertinentes 

que conforman el corpus, pero que no se pudiesen ser enmarcados en la lógica de otras 

temáticas.  

A pesar de la heterogeneidad de estos artículos (dada por la misma forma en las que 

se los clasificó), se los puede separar en dos grupos de acuerdo con el tipo de abordaje que 
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realizan. En un primer lugar, estudios de corte histórico que indagan en diversas formas de 

violencias a través de la historiografía. Dentro de estos estudios no se enfatizan otras 

formas de violencia incorporadas en categorías previas (las secciones sobre exclusión y 

social y violación de derecho, y muertes violencias condensan la mayor proporción de 

artículos con perspectiva histórica).  

En este grupo se encuentran los estudios de Gordillo (2009) sobre los efectos en la 

memoria de pasados conflictos y violencias en el Gran Chaco; Paredes (2014) sobre los 

vínculos entre organizaciones cristianas y el ejercicio de violencia “religiosa” en la década 

del 60; Mata (2014) sobre los conflictos y confrontaciones en Salta a principios del siglo XX; 

y Iazzetta (2015) sobre el ejercicio de violencia del Partido Revolucionario de los 

Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo dentro de su propia organización. 

En un segundo lugar se encuentran trabajos cuyos objetivos son principalmente 

teóricos. Estos artículos tienen un interés predominante en disquisiciones analíticas o 

conceptuales sobre las violencias, pero en ellos también existe un vínculo marcado entre el 

planteo teórico y discusiones y problemáticas empíricas. En esta línea, el trabajo de Romi 

(2005) plantea una discusión analítica y practica sobre los escollos en la evaluación forense 

de víctimas de abuso sexual; Ghioldi & Toro-Martínez (2010) reflexionan sobre la internación 

psiquiátrica por “peligrosidad”; Muro et al. (2003) describen la construcción del Sistema 

Federal de Emergencia en torno a casos de terrorismo y violencia colectiva, y los retos que 

aún se presentan frente a este sistema; y Galli (2010), desde el campo psicológico, discute 

dos teorías antagónicas sobre el origen de la violencia: una anclada en la inmanencia 

psíquica y otra que enfatiza los condicionantes socio-históricos.  
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6. DISCUSIÓN 

 

La revisión de los artículos científicos sobre violencias en Argentina da cuenta del 

panorama general de la bibliografía que aborda esta temática y, en este sentido, permite ver 

lo que Minayo (1990) llamó el “rumbo de las indagaciones académicas”, es decir, las líneas 

conceptuales, metodológicas y disciplinares de trabajo con la que se construyen las 

investigaciones sobre esta temática. Si bien cada tema condensa una serie de 

particularidades (técnicas, analíticas y argumentales, entre otras), se pueden encontrar 

aspectos transversales que estructuran el campo de estudios de las violencias. 

Un aspecto inicial a destacar se relaciona con la tendencia general de la publicación 

de artículos científicos. Tal como lo han indicado diversos autores para Argentina (Garriga 

Zucal & Noel, 2010; Álvarez, 2013; Zaffaroni, 2017), América Latina (Lorena, 2011; Minayo, 

1990; Rodgers, 1999; Souza, Minayo, et al., 2003) y otras regiones (Imbusch & Veit, 2011; 

Jackman, 2002), las violencias han cobrado interés dentro del campo académico en las 

últimas décadas. Este interés se ha traducido en un aumento de la bibliografía académica 

sobre la temática.  

Las causas de esta “popularidad académica” de las violencias —así como de las 

fluctuaciones de su centralidad en este campo— siguen siendo un tema en disputa en la 

literatura especializada. En este sentido, se han postulado diversas explicaciones que 

abordan los motivos por los cuales esta temática ha cobrado relevancia. Entre ellas, se 

encuentra lo que podría llamarse una hipótesis realista, que propone vincular el aumento de 

la bibliografía científica al aumento estadístico de las violencias y los cambios en la 

consciencia social (Minayo, 1990; Souza, Minayo, et al., 2003; Souza, Ximenes, et al., 

2003). En contraste, la hipótesis constructivista, expresada por autores tales como Imbusch 

& Veit (2011) y Heinemann & Verner (2006), señala que el aumento en la bibliografía sobre 

el tema está más condicionado por el accionar de organismos internacionales en la agenda 

de investigación, que por los cambios en la situación epidemiológica y social. 

En el caso de Argentina se podría plantear una hipótesis complementaria a la 

realista: tras los períodos de crisis económico-política y con el aumento de indicadores de 

violencias (Auyero & Berti, 2013; Isla & Míguez, 2003), hubo un aumento en el interés sobre 

este tema dentro del campo académico y de la sociedad en general. No obstante, testear 

esta hipótesis requeriría de una serie temporal más extensa que permita ver la tendencia en 

publicaciones desde décadas previas. Al mismo tiempo, esta hipótesis debería incluir y 

considerar los interrogantes planteados por Álvarez (2013) y Auyero & Berti (2013): por qué 

ciertos temas puntuales dentro del abanico de las violencias son desatendidos a pesar de su 

relevancia empírica y los cambios que desarrollan a lo largo de los procesos históricos. 
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Por último, a pesar de que exista una tendencia general al aumento de artículos 

científicos sobre violencias, se deben considerar dos aspectos. Primero, los datos no 

permiten hacer descripciones o análisis más pormenorizados, como por ejemplo la 

descripción de variaciones interanuales o correlaciones. Segundo, la tendencia general 

muestra fluctuaciones, y puntualmente para el 2015 también se registró un importante 

descenso de publicaciones. Frente a esto, los datos producidos en esta tesis no permiten 

profundizar en estos aspectos y, al mismo tiempo, la literatura sobre el tema no ha aportado 

discusiones o argumentos específicos que den cuenta de los cambios en la producción y 

publicación de artículos científicos. 

Un segundo punto dentro de esta discusión se relaciona con las áreas de 

conocimiento y disciplinas de esta bibliografía. El corpus de esta revisión permite señalar 

una continuidad con el trabajo de Imbusch, Misse & Carrión (2011), que abarca América 

Latina y el Caribe, en el que se encontró, por un lado, una preeminencia de las ciencias 

sociales en el estudio de las violencias y, en segundo lugar, que la sociología y la 

antropología son las principales disciplinas desde las que se publican artículos sobre esta 

temática, seguidas por la salud pública. 

No obstante, a pesar de que también se encontró un predominio de las ciencias 

sociales en la bibliografía sobre violencias dentro del recorte de esta tesis, esto tan solo es 

observable en un nivel general. Dentro de cada sub-área temática se encontraron diferentes 

áreas de conocimiento y disciplinas dominantes en las definiciones del problema y del objeto 

de estudio. Por ejemplo, esto se encuentra en la temática del suicidio, en donde las 

disciplinas psi y las ciencias de la salud contribuyen mayoritariamente en el volumen de 

producción de artículos científicos. Siguiendo a Abbot (2001), Navarro (2004) y Wallerstein 

et al. (1996), aquí se puede ver cómo detrás del dominio general de las ciencias sociales 

hay una dispersión de nichos académicos especializados y segmentados, en los que 

dominan lógicas y racionalidades diferentes en la construcción del problema. 

Con respecto a las temáticas abordadas por la bibliografía recopilada, los datos 

elaborados en esta revisión contrastan con otras investigaciones sobre violencias en la 

región. Estas discrepancias sustentarían que las fluctuaciones en los temas investigados en 

el campo académico se rigen principalmente por lógicas propias del campo académico en 

cada país, por sobre tendencias regionales (Heinemann & Verner, 2006). En el caso de 

Brasil, para el período 1990-2000 (Souza, Minayo, et al., 2003), se pudo observar que 

también aumentó la cantidad de publicaciones científicas sobre causas externas en general, 

así como de accidentes de tránsito. No obstante, se dio un proceso inverso con las 

publicaciones sobre homicidios, suicidios y violencia institucional, en las que también 

aumentó el volumen de publicaciones. 
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Frente a estos resultados, se podría interpretar que el heterogéneo predominio de las 

temáticas en los diferentes países se debe a las particularidades en las realidades empíricas 

de las violencias. Sin embargo, se ha afirmado en diversos estudios historiográficos y 

sociológicos sobre la producción de problemas en el campo académico (Gusfield, 2014; 

Kreimer, 2011; Minayo, 2004), las fluctuaciones en los temas investigados tampoco 

dependen mecánicamente de los indicadores con los que se describen y monitorean los 

fenómenos. 

A su vez, la categorización temática utilizada muestra la ausencia de artículos 

científicos que aborden o propongan teorías generales sobre violencias en Argentina. Esto 

es una diferencia marcada con otras revisiones bibliográficas de otros países y regiones 

(Minayo, 1990; Souza, Minayo, et al., 2003; Imbusch, Misse & Carrión, 2011) en las que se 

encontraron publicaciones con propuestas analíticas de alcance general, que no puntualizan 

necesariamente sobre formas particulares de violencia. En este corpus solo se encontraron 

artículos teóricos que abordan alguna forma de violencia en particular (por ejemplo, teorías 

sobre el suicidio, violencia ejercida por personal de fuerzas de seguridad, entre otras cosas). 

En términos generales, el análisis de las temáticas abordadas y de los cambios de 

los principales temas a lo largo del tiempo también da cuenta de la elasticidad y polisemia 

del concepto de violencias (De Haan, 2008; Garriga Zucal & Noel, 2010; Kessler, 2014; 

Míguez & Isla, 2013;): es decir, un término en el que periódicamente van ingresando nuevas 

formas, dimensiones y particularidades. En esta misma línea, Rifiotis & Castelnuovo (2011) 

plantean que: 

 

El término [violencia] se transformó así en un significante vacío, un artefacto 
capaz de condensar múltiples significados y situaciones. Es que su campo 
semántico tiene una regla deformativa: la constante expansión. La aparente 
unidad del término resulta de una generalización implícita de los diversos 
fenómenos que ella designa siempre de modo homogeneizador, exterior y 
negativo. (p. 13). 

 

La dimensión metodológica de los artículos científicos recopilados también 

representa un aspecto relevante de análisis y diálogo con la bibliografía relacionada. Por un 

lado, el hecho de que el alcance geográfico de los artículos varíe según la temática 

abordada permite plantear que el abordaje académico del problema está delimitado por los 

propios circuitos institucionales que construyen cada temática, tal como lo señalan algunos 

de los propios investigadores incluidos en la revisión (Folino, Marchiano & Wilde, 2003; 

Goldsmith et al., 2002; Minayo, Cavalcante & Souza, 2006; entre otros). El suicidio y la 

violencia contra niños y adolescentes ilustran la forma en la cual las políticas, instituciones y 

circuitos de las poblaciones establecen condiciones sobre cómo, dónde y a través de qué 

metodologías se investigan ciertas formas de violencias.  
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Por otro lado, la preeminencia de objetivos descriptivos dentro de esta revisión da 

cuenta de los propósitos analíticos y consensos en las definiciones de violencia dentro del 

campo académico. El alcance de los objetivos de los artículos científicos —y, en general, de 

las investigaciones— traduce la complejidad analítica y heurística de las preguntas de 

investigación desde las que se parte (Cea D’Ancona, 1996). El hecho de que se haya 

encontrado un predominio de bibliografía descriptiva sobre violencias, por sobre la 

producción analítica o explicativa, no solo concuerda con otros estudios (Imbusch, Misse & 

Carrión, 2011; Jackman, 2002), sino que también muestra que la mayoría de la bibliografía 

sobre esta temática se acota a describir situaciones y procesos de violencia. En este 

sentido, este dato permitiría postular dos hipótesis: o la complejidad del fenómeno dificulta el 

desarrollo de investigaciones explicativas de las formas específicas de violencia, o bien son 

minoritarios los esquemas analíticos o antecedentes empíricos que se hayan enfocado en 

objetivos de corte explicativo o causal (sea esto entendido en términos positivistas o 

comprensivistas). Sin embargo, estas hipótesis deberían considerar las tendencias 

generales de la producción académica a nivel global, sin particularizar en las temáticas de 

las violencias.  

La dimensión teórica del análisis permite destacar otra serie de aspectos que se 

podrían denominar estructurales en los estudios sobre violencias. Un primer punto es que el 

análisis de este corpus encuentra lo que ya se ha visto en otras revisiones y discusiones: 

son pocas las instancias en las que se ponen en debate las definiciones y abordajes 

analíticos de las violencias (Tyner, Inwood & Alderman; 2014; Minayo, 1990; Souza, Minayo, 

et al., 2003; Imbusch, Misse & Carrión, 2011). En este sentido, aquí se encontró la misma 

tendencia general a la falta de explicitación de las definiciones teóricas de violencia o, tal 

como Moore (1994) lo ha expresado, la “increíble sub-teorización de la violencia”. 

No obstante, este patrón —que podría ser parte de un fenómeno más general dentro 

del campo de la salud— se encontró más fuertemente marcado en ciertas áreas de 

conocimiento y disciplinas (ciencias de la salud, disciplinas psi y derecho). En este marco, la 

antropología es la disciplina que aportó más discusiones teóricas sobre las violencias. 

Por otro lado, el hecho de que exista una constante referencia a organismos 

internacionales en las definiciones de violencias da cuenta tanto del peso de estos 

organismos (principalmente la OMS) para definir este fenómeno, como de sus 

consecuencias epistemológicas, metodológicas y políticas. Sobre este punto, son diversos 

los autores que han destacado los inconvenientes conceptuales y empíricos de estas 

definiciones, entre ellos Minayo (1997; 2003) y Garriga Zucal & Noel (2010). En relación con 

este punto, Spinelli et al. (2015) destaca: 
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La definición adoptada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 
violencias excluye los incidentes no intencionales (15), es decir las muertes 
accidentales. Sin embargo, nosotros venimos utilizando el concepto de 
muertes por violencias desde una lógica relacional y, por lo tanto, social de 
las violencias, para diferenciarnos de la lógica biológica que estructura dicha 
clasificación. Incluimos así, en este trabajo, las muertes accidentales como 
parte de las violencias. (p. 154). 

 

En sintonía con lo anterior, Zaffaroni (2017), en su estudio sobre muertes por agentes 

de las fuerzas de seguridad, advierte que: 

 

En esta investigación solo se tomó en cuenta la violencia institucional, las 
muertes policiales, pero esto no podemos sustraerlo del contexto más 
general de la letalidad por violación de nuestro derecho humano colectivo al 
desarrollo humano, que tampoco se agota con los homicidios dolosos, sino 
que a la violación de este derecho debemos imputar suicidios conscientes e 
inconscientes, muertes por selectividad en los servicios se salud (en 
especial niños y ancianos), por subalimentación, por transito ─debido a una 
insuficiente o inadecuada red vial─, por desplazamientos forzados de 
población, por inseguridad laboral, por violencia generada por prejuicios, por 
racismo, y un largo etcétera. [Cursiva en el original] (p. 13). 

 

A su vez, el análisis en clave teórica de los artículos indica la existencia de una 

brecha entre cómo se conceptualizan las violencias y cómo se las define operativamente. A 

pesar de las relativamente pocas definiciones conceptuales de este fenómeno, en la 

mayoría de los artículos se hace referencia a la complejidad de las violencias (y 

consecuentemente a su multidimensionalidad). No obstante, son escasos los artículos cuyas 

operacionalizaciones den cuenta de esta complejidad, lo cual podría ser un indicador de un 

potencial escollo analítico-metodológico. Sobre este punto, una línea crítica de antecedentes 

—Garriga Zucal & Noel (2010), Minayo (1990) y Jackman (2002), entre otros— parece haber 

encontrado la misma situación, tanto para Argentina como para otros países. Esta situación 

actualiza las diversas discusiones sobre los límites conceptuales y empíricos de las 

violencias. 

Por último, la lectura transversal de las diferentes temáticas y disciplinas en esta 

revisión permite retomar una de las principales hipótesis que se hallaron en la revisión de los 

antecedentes: el estudio de las violencias (en tanto temáticas pensadas y abordadas por 

diferentes áreas y disciplinas) está compartimentalizado en sub-campos especializados, con 

referencias teóricas y metodológicas específicas, y poca evidencia de lecturas compartidas y 

comunicación entre áreas.  

Esta hipótesis ha sido formulada por varios autores, en diversos contextos y a través 

de diferentes denominaciones. Entre estas formulaciones se encuentra la “pulverización” del 

fenómeno de la violencia en las revistas del campo de la salud (Gontijo et al., 2010), la 

“compartimentación de los abordajes” (Heinemann & Verner, 2006), la “balcanización” del 
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estudio de la violencia desde las ciencias sociales (Jackman, 2002) y compartimentalización 

(Auyero, Burbano & Berti, 2014a) (un mayor desarrollo de esta discusión se encuentra en la 

Sección 4.3.1). Si bien se pueden encontrar sutiles diferencias analíticas entre estos 

conceptos, en todos se encuentra una misma noción de fragmentación en la forma en la que 

se conceptualizan y estudian empíricamente las violencias. En este sentido, se cree 

pertinente recurrir a la definición de “disciplinarización” elaborada por Navarro (2004), quien 

entiende que se trata de “la construcción y defensa de un territorio delimitado y 

relativamente cerrado para controlar los procesos de producción y reproducción de saberes 

académicos” (p. 15). En este sentido, el hecho de que la investigación sobre violencias se 

encuentre fuertemente diferenciada según áreas y disciplinas puede verse como: a) un 

producto de las lógicas epistemológicas, teóricas y metodológicas específicas de cada área 

que construye como propia esta temática, b) el resultado de luchas internas para la 

imposición de los principios de visión y división del mundo.  

Independientemente de la explicación que se adopte, esta revisión bibliográfica 

permitiría apoyar esta misma hipótesis: cada área temática (y subgrupo de artículos dentro 

de ella) mantiene una lógica particular en el estudio de los fenómenos y, asimismo, una 

autonomía relativa en la forma de construir sus objetos de estudio de acuerdo a una 

determinada delimitación o lógica. Estas modalidades de conceptualizar y abordar cada área 

temática no solo depende de la mirada disciplinar, sino que también están condicionados por 

el tema en sí. A su vez, si se toma como indicador la cantidad de artículos interdisciplinarios 

—tal como plantea Minayo (1990)— se puede ver que son una fracción minoritaria dentro 

del volumen general recopilado. Lejos de ser un fenómeno particular dentro de este campo 

de estudios, la especialización temática y las consecuencias disciplinares de esto son 

procesos más generales dentro del campo académico.  
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7. CONSIDERACIONES FINALES 

 

7.1. De la propuesta metodológica 

 

El diseño de una revisión bibliográfica, como estrategia de indagación, permite 

puntualizar una serie de conclusiones del orden de lo metodológico. En tanto estrategia de 

revisión y recopilación, esta metodología permitió sintetizar un gran volumen de artículos y 

responder la pregunta de investigación, manteniendo los procedimientos y decisiones de 

forma explícita. Los lineamientos generales de síntesis y comparación de contenidos (Weed, 

2005; Barnett-Page & Thomas, 2009; Dixon-Woods et al., 2006; Dixon-Woods et al., 2007) 

mostraron ser estrategias fértiles no solo para realizar una revisión bibliográfica en términos 

clásicos (i.e. elaboración y descripción de los antecedentes y de las brechas de 

conocimiento), sino también como un modo de realizar una lectura teórica del contenido de 

los artículos. 

En tanto estrategia de análisis crítico, el diseño metodológico de esta tesis también 

mostró ser un modo fructífero de pesquisar la producción académica sobre violencias. La 

construcción del corpus para esta revisión implicó tener un paneo general de artículos 

producidos sobre el mismo eje temático, a pesar de su heterogeneidad. En este sentido, 

esta metodología permitió dos operaciones. Primero, describir y dialogar con las diferentes 

discusiones presentes en los artículos. Segundo, apartarse de una mirada ingenua sobre la 

producción académica (en la que no hay una clara referencia sobre los antecedentes o la 

producción sobre determinado tema) para poder examinar los patrones y características 

objetivables con las que se configura un campo temático. 

A su vez, la estrategia diseñada también significó enfrentar ciertas limitaciones y 

particularidades. Por un lado, el hecho de partir de un sistema de categorías prefijado 

(siguiendo los lineamientos de los estudios previos) implicó quitarle cierta flexibilidad a la 

forma de categorizar los artículos científicos y, como consecuencia, limitar las posibilidades 

de describir el corpus, si bien presenta como ventaja el potencial comparativo. No obstante, 

la necesidad de explicitar la decisión por una perspectiva más inductiva (a partir de la 

construcción de categorías emergentes del contenido) o más deductiva (con sistemas de 

clasificación previos) no representa una particularidad de este diseño metodológico, sino que 

es un aspecto necesario en cualquier investigación científica. 

Simultáneamente, el ejercicio de clasificación de los artículos tanto en temáticas 

como en áreas de conocimiento y disciplinas significó un desafío vinculado al mismo 

proceso de categorización. Ubicar cada artículo dentro de un grupo específico de temas, 

disciplinas y metodologías, entre otros aspectos, implicó imponer un sistema de categorías 
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externas a las lógicas propias de cada investigación. En este sentido, la organización y 

síntesis del material requirió de un proceso de unificación de lenguajes y racionalidad 

heterogéneos. Si bien esto permite una lectura transversal, también limita la posibilidad de 

indagar en las racionalidades específicas de cada artículo. En este sentido, Souza, Minayo, 

et al. (2003) encontraron este mismo escollo al señalar que: 

 

Hubo otro problema que es propio del desafío clasificatorio y se refiere al 
hecho de que un artículo o tesis aborda varios temas, encajando en más de 
un área del conocimiento. Por la necesidad de categorización, tales textos 
tuvieron que ser definidos en un campo específico, lo que se hizo, incluso 

con una visión alternativa de otros investigadores44. (p. 76). 

 

Por otro lado, la elaboración de esta tesis afrontó un desafío metodológico particular 

relacionado con la definición operativa del principal concepto utilizado, es decir, la violencia. 

El desarrollo de una tesis de revisión bibliográfica en la que se explicita una estrategia 

teórico-metodológica como esta implica plantear una decisión estructural en torno a la 

operacionalización del eje temático, es decir, el proceso de pasaje de un concepto teórico a 

una forma concreta de búsqueda y recopilación de los documentos de análisis (en este 

caso, mediante términos de búsqueda en bibliotecas electrónicas). Cómo definir y abordar 

empíricamente este concepto representa un desafío doble en este tipo de metodologías. Por 

un lado, implica incluir definiciones más amplias o abarcativas, en comparación con la 

definición a la que uno suscribe, de forma tal de no excluir bibliografía que aborda el mismo 

fenómeno, pero lo define y entiende de otra forma45. Por otro lado, implica llevar esa 

definición a un nivel operativo (y técnico) para tornarla asequible, consideran las limitaciones 

impuestas por las mismas bibliotecas electrónicas y campos de búsqueda disponibles, entre 

otros aspectos. 

En esta tesis se explicitó la necesidad de adoptar una definición ampliada de 

violencias como estrategia para poder recopilar la mayor cantidad de artículos científicos 

que aborden el tema (ver Sección 4.1). La pluralidad de modos en que se encuentra 

definido, nombrado y estructurado este mismo “objeto de estudio” da cuenta de la 

                                                           
44 Traducción libre del autor: “Houve outro problema que é próprio do desafio classificatório e diz 
respeito ao fato de um artigo ou tese abordar vários temas, encaixando-se em mais de uma área do 
conhecimento. Pela necessidade de categorização, tais textos tiveram de ser definidos em um campo 
específico, o que foi feito, mesmo comportando urna visão alternativa de outros pesquisadores” 
(Souza, Minayo, et al., 2003, p. 76). 
45 Siguiendo la lógica propuesta por Noblit & Hare (1988), una revisión bibliográfica que busque 
sintetizar un conjunto heterogéneo de publicaciones debe diferenciar las propias definiciones y 
categorizaciones sobre el problema indagado, de las formas con la que los documentos analizados 
refieren al problema. En este sentido, se puede diferenciar los conceptos de tercer orden de los de 
segundo orden: es en esta brecha y en la estrategia para vincular ambos tipos de conceptos en 
donde reside el principal escollo metodológico. 
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heterogeneidad de áreas que la abordan y, al mismo tiempo, de la multidimensionalidad del 

fenómeno (que abarca desde la exclusión de derechos hasta el homicidio). 

A su vez, se enfrentaron tres dificultades de orden técnico. Primero, en la búsqueda y 

recopilación de artículos se encontró una sistemática falta de calidad en muchos 

resúmenes46 y una simultánea heterogeneidad en las formas de organizar y presentar la 

información. Si bien esto puede interpretarse como el producto de diferentes lógicas de 

construcción de la información, no deja de implicar una dificultad para compaginar el corpus 

de análisis. Segundo, la relativa falta de antecedentes que abordan en forma teórica y 

aplicada las estrategias para el análisis en revisiones bibliográficas. Esto implica la falta de 

modelos y discusiones sobre cómo analizar la información. Una última dificultad se vincula 

con el mismo proceso de construcción de categorías nuevas (o emergentes) y también 

puede entenderse como una particularidad de la metodología. La comparación sistemática 

del contenido implicó un proceso iterativo de lectura, codificación, construcción de hipótesis, 

agrupación del material y evaluación de la solidez. Esto representa una larga etapa de 

trabajo que debe destacarse como inevitable en revisiones bibliográficas de este estilo. 

Una advertencia metodológica final —extensible a otras revisiones bibliográficas con 

diseños metodológicos similares a esta tesis— es que el recorte del corpus implica la 

exclusión de un diverso número de producciones académicas. Entre estas formas se 

encuentran ponencias de congresos y otros eventos científicos; artículos publicados en 

revistas no indizadas o indizadas en otras bibliotecas electrónicas; libros que no hayan 

tenido parte de sus contenidos diseminado por otros medios; y material no publicado; entre 

otras formas de difusión. 

 

7.2. Del contenido de la tesis 

 

Esta tesis se basó en un interrogante acerca de los temas, áreas de conocimiento, 

disciplinas y metodologías de los artículos científicos sobre violencias ocurridas en 

Argentina, publicados entre 2001 y 2016. La inquietud en relación con la bibliografía sobre 

violencias permitió delinear parte de la producción académica sobre el tema y, de esta 

forma, mostrar las tendencias que estructuran este campo temático. Lejos de ser un mero 

esfuerzo de recopilación, la revisión mostró ser una estrategia fértil para dar cuenta de las 

improntas académicas frente a este fenómeno y, asimismo, problematizar el abordaje 

académico al pensar y abordar las violencias. 

                                                           
46 Puntualmente, se registraron los siguientes inconvenientes: falta de información clave en los 

resúmenes (referencia espacio-temporal, metodología, entre otros aspectos); falta de explicitación del 
objetivo del artículo; y discrepancia entre la información del resumen y la del cuerpo del artículo.  
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En síntesis, se puede concluir que la bibliografía sobre violencias ocurridas en 

Argentina está estructurada a partir de las siguientes características generales: a) aborda 

formas de violencia física por sobre otras formas de violencia; b) se enmarca principalmente 

dentro de las ciencias sociales; c) tiene objetivos predominantemente descriptivos; d) se 

caracteriza por tener alcances geográficos nacionales y, en segundo lugar, institucionales; e) 

parte de datos primarios a través del abordaje empírico de los fenómenos; y f) emplea 

metodologías de análisis cuantitativas. Desde ya, estos aspectos describen el nivel general 

o estructural de esta bibliografía, y no niegan la existencia de núcleos temáticos particulares 

con características y dinámicas diferentes, así como esta generalización sería errónea 

aplicarla a los casos particulares. 

Los resultados mostraron la validez de las hipótesis planteadas al inicio, así como su 

potencialidad analítica para guiar futuros estudios. En primer lugar, se encontró que la 

tendencia principal de los artículos científicos es abordar las violencias empíricamente y en 

una acepción restringida del término, es decir que se toman las formas vinculadas con 

acciones y prácticas de agresión física. No obstante, esta afirmación debe ser matizada: la 

presencia de artículos que indagan sobre otras formas de violencia no es menor dentro del 

corpus construido para esta tesis y esto muestra líneas divergentes de investigación dentro 

de la bibliografía. 

En segundo lugar, la hipótesis relacionada con las perspectivas disciplinares y 

metodológicas permitió orientar el análisis de los documentos recopilados al tiempo que 

contribuyó a identificar que la mayor parte de la bibliografía sobre violencias, efectivamente, 

proviene del área de conocimiento más general de las ciencias sociales (con un rol 

protagónico de la antropología). A su vez, en esta bibliografía predominan las metodologías 

cuantitativas y el uso de datos primarios en relación con las otras estrategias de 

construcción y análisis de datos. Cabe destacar que esto no significa que predominen las 

estrategias cuantitativas dentro de las ciencias sociales, sino que a nivel general de la 

bibliografía estas son las principales características de los artículos. 

Por otro lado, el predominio casi total de las investigaciones con objetivos 

descriptivos también muestra una tendencia teórico-metodológica e institucional dentro de 

este campo de estudios. Si bien este dato indica los alcances de las investigaciones sobre 

violencias en general, es necesario compararlo con el alcance de los objetivos en otros 

campos temáticos para poder dar cuenta de su especificidad real.  

El alcance geográfico de las investigaciones permite proponer una nueva hipótesis 

emergente: las características propias de las formas de violencia y de las instituciones que 

las abordan condicionan las formas en las que se las estudian desde el campo académico. 

En parte, esta hipótesis es mencionada por los diferentes artículos relevados, en los que se 

detalla cómo los circuitos institucionales y burocráticos (circulación de pacientes, registros 
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estadísticos, existencia de políticas sobre la temática, etc.). En este sentido, se propone 

pensar la investigación en violencias (y el campo académico en general) como un campo 

vinculado y condicionado por otros fenómenos, como las realidades institucionales y 

estatales en general. La investigación sobre violencias es un proceso permeado y 

condicionado por fenómenos que trascienden el propio ámbito académico y las realidades 

epidemiológicas de una población.  

Otra dimensión de las conclusiones puede derivarse de la indagación sobre los 

aspectos analíticos y conceptuales de los artículos. Las definiciones y abordajes 

conceptuales de violencias presentes en los artículos (tanto explicita como implícitamente) 

dan cuenta de que existen posiciones discursivas dominantes y otras subalternas en la 

temática (Moore, 1994; Navarro, 2004). En particular, la omnipresencia de las definiciones y 

taxonomías de organismos internacionales (principalmente, de la OMS/OPS) en la definición 

de la salud y la violencia —que se puede ver en torno a la temática del homicidio (ver 

Sección 7.2.3), suicidio (ver Sección 7.2.4) y violencia contra la mujer (ver Sección 7.2.9), 

entre otras— permite interrogarse sobre la centralidad de estas instituciones en la definición 

de qué es violencia, qué no lo es, quiénes se encuentran más afectados y quiénes menos y, 

al mismo tiempo, qué es más relevante investigar. Indagar los procesos histórico-políticos 

por los cuales los organismos internacionales adoptan, diseñan y difunden estas definiciones 

es parte de un interrogante aún pendiente en la bibliografía sobre violencias. 

No obstante, el hecho que la recurrencia y centralidad de estas definiciones se 

encuentre principalmente en artículos pertenecientes a las ciencias de la salud también 

permite comprender las heterogeneidades dentro de las diferentes áreas de conocimientos. 

Dentro del área de la salud, existe una doxa extendida y legitimada —entendida como los 

esquemas cotidianos, no reflexionados y admitidos per se que predominan en un 

determinado campo (Bourdieu, 1977)— en torno a la noción de qué es la violencia (si 

tomamos como indicador las definiciones que se reportan y utilizan en los artículos 

científicos). En otras áreas de conocimiento, como las ciencias sociales, las disciplinas psi y 

el derecho, las definiciones de violencia son más heterogéneas y dan cuenta de áreas en 

donde las pujas de sentido por definir este fenómeno limitan o fragmentan una concepción 

“unívoca” de violencia.  

Independientemente de los consensos y debates en las definiciones de violencias, se 

puede concluir que el proceso de inflación conceptual de este término, tal como lo entienden 

Garriga Zucal & Noel (2010), efectivamente implica “su expansión por numerosos dominios 

de la vida colectiva, al punto de que no existe hoy, prácticamente, área de la vida social que 

no pueda jactarse —o, más bien, lamentarse— de su propia modalidad endémica de 

‘violencia’” (p. 98). La extensión del estudio de este tema en diferentes áreas y disciplinas, 
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bajo diferentes esquemas conceptuales, refuerza este fenómeno ya descripto por otros 

autores y permite preguntarse por los límites de la expansión conceptual de las violencias.  

 

7.3. Nuevos interrogantes 

 

El recorrido plasmado en esta tesis abre un nuevo abanico de interrogantes, 

relacionados tanto con la producción académica en general, como con la bibliografía sobre 

violencias. Con relación al primer aspecto, se debe plantear un interrogante general sobre el 

vínculo entre producción académica y fenómenos sociales: ¿en qué medida la investigación 

académica capta, traduce, elabora y/o instala problemas, fenómenos y procesos de una 

sociedad? Ante la dispersión de temáticas, también surgen interrogantes más específicos. 

Por un lado, ¿qué vínculo existe entre los vaivenes y cambios en las tendencias 

epidemiológicas de violencias y los cambios en la producción académica sobre este tema en 

Argentina? ¿En qué medida se puede hablar de una autonomía relativa del campo 

académico frente a los fenómenos que afectan el bienestar de la población? Y siguiendo a 

Álvarez & Auyero (2004), ¿son ciertos temas desatendidos a pesar de su relevancia 

empírica? 

La complejidad en definir la violencia abre otra línea de indagación para futuras 

investigaciones. La inflación del concepto conlleva diferentes estrategias para 

operacionalizar y abordar empíricamente este término, parte de las cuales fueron abordadas 

aquí en formas exploratoria. ¿Cuáles son las formas de llevar a nivel operativo el concepto 

de violencia? ¿Qué aspectos, dimensiones o variables suelen tomarse como indicadores 

concretos para analizar empíricamente las violencias? 

Considerando que en esta revisión se encontró una ausencia casi total de estudios 

que focalicen en el análisis de la violencia a partir de las perspectivas de los perpetradores, 

también cabe preguntarse: ¿son minoritarios a nivel mundial los estudios que abordan las 

perspectivas de los agresores o perpetradores de la violencia? Y las investigaciones que sí 

focalizan en esta población, ¿qué características disciplinares y metodológicas tienen? 

Esta tesis da cuenta de gran parte de la producción académica reciente sobre 

violencias en Argentina, que se ha tornado una temática de gran relevancia tanto social, 

como política y científica. Son numerosos los nuevos interrogantes y las futuras líneas de 

indagación que se abren en esta instancia. Esto no solo se debe a la forma de abordar la 

temática, sino también al considerar que las violencias son un fenómeno en constante 

expansión conceptual. 
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