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Informes: docencia@crim.unam.mx 

Descripción

Durante la elaboración de una tesis de investigación cualitativa sobre vio-
lencia, las y los estudiantes suelen enfrentarse a numerosos retos al momento de analizar teóri-
camente la información que han obtenido durante el trabajo de campo. Atendiendo esta pro-
blemática, este taller pretende convertirse en un espacio de discusión colectiva de sus propios 
datos de acuerdo con sus conocimientos previos sobre la violencia y las lecturas propuestas en 
el programa.

Objetivo general

Construir un espacio de discusión que articule debates teóricos y metodológicos sobre el es-
tudio de la violencia en el marco de lecturas especializadas y de acuerdo con los propios datos 
obtenidos por las y los participantes del curso.

Objetivos específicos

• Estimular la creatividad teórica de las y los participantes.
• Apoyar a las y los participantes en el proceso de elaboración de su tesis.
• Generar un espacio de discusión colectiva y enriquecimiento mutuo en favor de cada uno 

de los proyectos de investigación.

Responsable Académica

Dra. Carolina Espinosa Luna

Obtuvo el doctorado en Ciencia Social por El Colegio de México en 2014. Es Investigadora 
titular A de tiempo completo en el Centro Regional de Investigaciones Mulitidisciplinarias 
de la unam, en donde labora desde 2016. Ha dirigido seis tesis y tesinas de especialización, 

Curso
Empiria y teoría de la violencia. 

Una mirada cualitativa  
Modalidad a distancia

mailto:docencia%40crim.unam.mx%20?subject=
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maestría y doctorado sobre violencia, delito y estudios organizacionales. Cuenta con diversas 
publicaciones sobre violencia y prevención de la violencia. Ha impartido cursos de teoría social 
y talleres de análisis cualitativo en la maestría en trabajo social y en el programa de educación 
continua del crim. Actualmente trabaja en un proyecto de investigación sobre violencia contra 
las mujeres en la academia.

Fechas de las sesiones y horario

64 horas divididas 16 sesiones de 4 horas cada una; los sábados del 3 de febrero al 19 de mayo de 
2023, de 10:00 a 14:00 horas (horario Ciudad de México).

Enlace: https://www.crim.unam.mx/eventos/cempiria/

Plataforma: Zoom

Dirigido a

Dirigido a estudiantes de licenciatura, especialidad, maestría o doctorado que se encuentren en 
proceso de elaboración de una tesis sobre violencia —de corte cualitativo— para la obtención del 
grado.

Cierre de inscripciones

22 de enero de 2024.

Requisitos de ingreso

• Haber comenzado el trabajo de campo de la tesis
• Contar con datos propios y originales derivados de fuentes primarias, de acuerdo con la 

metodología de cada proyecto de investigación (entrevistas, diarios de campo, discursos, 
reportes de archivo, entre otros)

• Realizar el proceso de inscripción.

Proceso de inscripción

• Llenar el formulario de inscripción disponible en: https://forms.gle/
EPNFMsN3X42DbNAe7

• Entregar los documentos requeridos en el formulario
• Cubrir cuota de recuperación de $500 pesos mexicanos (el cobro sólo aplica para 

estudiantes de instituciones de educación superior privadas).

https://www.crim.unam.mx/eventos/cempiria/
https://forms.gle/EPNFMsN3X42DbNAe7
https://forms.gle/EPNFMsN3X42DbNAe7
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Documentos para entregar

• Documento que contenga un resumen de los datos generados en el trabajo de campo 
(entrevistas, diarios de campo, discursos, reportes de archivo, entre otros)

• Comprobante que es estudiante (credencial, registro de materias, o cualquier otro 
documento).

Requisitos para obtener constancia de aprobación

• Exposición (30%).
• Participación en clase (20%).
• Trabajo final. Borrador de un capítulo de la tesis en donde realice un análisis teórico de los 

datos obtenidos durante el trabajo de campo. Este documento deberá incluir al menos una 
de las autoras vistas en el curso. (50%).

Perfil de egreso

Se espera que al concluir el taller las y los participantes cuenten con el borrador de un capítulo 
de su tesis relativo al análisis de resultados.

Temario

Los temas y lecturas que se proponen a continuación podrán ser modificados en función de las 
necesidades de las y los participantes.

1) Violencia y subjetividad

En esta sección veremos que la violencia no sólo es un acto, sino una experiencia que trasciende 
las hechos inmediatos y pervive en el cuerpo y la memoria de quien la padece. Asimismo, de la 
mano de Veena Das analizaremos los procesos de subjetividad en las experiencias de violencia.

Bufacchi, Vittorio, and Jools Gilson. “The ripples of violence.” Feminist review 112.1 (2016): 
27-40.

Das, Veena. Sujetos del dolor, agentes de dignidad. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia 562 
(2008).

Das, Veena. Life and Words: Violence and the Descent into the Ordinary. Univ of California Press, 
(2006).

 
2) Violencia y silencio
Con Gabriele Rosenthal y Artur Bogner analizaremos la importancia de las cosas que no se 
dicen durante el trabajo de campo. Con Robyn Fivush estudiaremos la diferencia entre ser 
silenciado y estar en silencio. Asimismo, siguiendo a Kristie Dotson veremos prácticas de 
silenciamiento hacia grupos oprimidos.
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Bogner, Artur, and Gabriele Rosenthal. “The ‘Untold’ Stories of Outsiders and Their Signi-
ficance for the Analysis of (Post-) Conflict Figurations. Interviews With Victims of 
Collective Violence in Northern Uganda (West Nile)”. Forum Qualitative Sozialforschung 
Forum: Qualitative Social Research 15 (3) (2014). https://doi.org/10.17169/fqs-15.3.2138.

Dotson, Kristie. “Tracking epistemic violence, tracking practices of silencing.” Hypatia 26.2 
(2011): 236-257.

Fivush, Robyn. “Speaking silence: The social construction of silence in autobiographical and 
cultural narratives.” Memory 18.2 (2010): 88-98.

 
3) Violencia y narración
En esta sección veremos el papel de la narración en la comprensión de la violencia, cómo inter-
pretamos los hechos y construimos nuestra identidad de acuerdo con las historias de violencia 
que contamos.

Con Robin Wagner-Pacifici haremos una reflexión de la violencia entendida como evento 
contingente e inestable que adquiere coherencia a través de los significados políticos que se le 
atribuyen.

Garcia, Karina. Poverty, Gender and violence in the narratives of former narcos: accounting for drug 
trafficking violence in Mexico. Diss. University of Bristol (2018).

Wagner-Pacifici, Robin. “Theorizing the restlessness of events.” American Journal of Sociology 
115.5 (2010): 1351-1386.

Wagner-Pacifici, Robin. “Resonating Forms” in What is an Event?. University of Chicago Press 
(2019).

 
4) Consideraciones éticas durante el análisis de la violencia
Discutiremos cómo percibimos a las personas que nos conceden sus entrevistas y cómo ex-
ponemos la información que nos confían. Con Anja Bredal, Kari Stefansen y Margunn Bjør-
nholt conoceremos por qué las personas acceden a darnos entrevistas, lo que nos permitirá 
comprender mejor el sentido de la información que nos proporcionan y cuestionar nuestros 
prejuicios acerca de su vulnerabilidad. Asimismo, de acuerdo con Anette Bringedal Houge y 
Sabi Redwood discutiremos cómo representamos la violencia en nuestros trabajos de investi-
gación y las consideraciones ética al respecto.

Bringedal Houge, Anette. “Violent re-presentations: Reflections on the ethics of re-presenta-
tion in violence research.” Qualitative Research (2022): 14687941221079532.

Bredal, Anja, Kari Stefansen, and Margunn Bjørnholt. “Why do people participate in research 
interviews? Participant orientations and ethical contracts in interviews with victims of 
interpersonal violence.” Qualitative Research (2022): 14687941221138409.

Redwood, Sabi. “Research Less Violent? Or the Ethics of Performative Social Science”. 
Forum Qualitative Sozialforschung Forum: Qualitative Social Research 9 (2). (2008) https://
doi.org/10.17169/fqs-9.2.407.

 

https://doi.org/10.17169/fqs-15.3.2138
https://doi.org/10.17169/fqs-9.2.407
https://doi.org/10.17169/fqs-9.2.407
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5) La violencia durante el estudio de la violencia

En esta sección reflexionaremos sobre nuestro papel como investigadoras e investigadores 
durante el estudio de la violencia. De acuerdo con las lecturas del libro Se faire violence: 
analyses des coulisses de la recherche de Annie Benveniste veremos cómo otras investigadoras 
han experimentado la violencia durante el proceso de investigación, “cómo se relacionan con 
la violencia vivida”  y de qué manera esta experiencia influye en el análisis y la interpretación 
de sus datos. 

Asimismo, siguiendo la lectura de Lee Ann Fujji veremos cómo interpretar los “metadatos” 
obtenidos durante el trabajo de campo; por ejemplo, los rumores que surgen a propósito de las 
propias investigadoras o investigadores, los silencios de los informantes o las mentiras.

Benveniste, Annie. “Se faire violence: analyses des coulisses de la recherche.” Paris, Téraèdre 
(2013): 1-190

Fujii, Lee Ann. “Shades of truth and lies: Interpreting testimonies of war and violence.” Journal 
of peace research 47.2 (2010): 231-241.

 
6) La violencia en el contexto de la modernidad
En esta sección leeremos a Consuelo Corradi, socióloga italiana que cuenta con una propuesta 
específica para comprender la violencia extrema. La tesis principal de Corradi es que la violen-
cia no es sólo un instrumento de poder, sino una fuerza social capaz de estructurar la realidad 
y darle significado. Corradi también se distingue por sus críticas a las explicaciones de la vio-
lencia contra las mujeres centradas en el género y el patriarcado.

Corradi, Consuelo. Sociología de la violencia: identidad, modernidad, poder. Vol. 26. Prensas de la 
Universidad de Zaragoza (2020).

 
7) La violencia como inmediatez mediada
Gesa Lindeman elabora su teoría sobre la violencia en el marco de su teoría general sobre lo 
social. Veremos cómo conceptúa la violencia en términos tríadicos, el papel de terceros en la 
definición de la violencia y el vínculo entre violencia y moral. Asimismo, analizaremos su pro-
puesta metodológica para el estudio de la violencia con un enfoque cualitativo.

Lindemann, Gesa. “Regulaciones de procedimiento para el ejercicio de la violencia.” Sociológica 
(México) 34.98 (2019): 9-57.

Lindemann, Gesa, Jonas Barth, and Johanna Fröhlich. “The Methodological Relevance of a 
Theory-of-Society Perspective for the Empirical Analysis of Violence.” Historical Social 
Research/Historische Sozialforschung 47.1 (2022): 268-288.

Barth, Jonas, Johanna Fröhlich, Gesa Lindemann, Paul Mecheril, Tina Schröter, and Andreas 
Tilch.“Investigating Violence? A Coding Scheme for a Reflexive Concept of Vio-
lence”. Forum Qualitative Sozialforschung Forum: Qualitative Social Research 22 (1) (2020). 
https://doi.org/10.17169/fqs-22.1.3470.

 

https://doi.org/10.17169/fqs-22.1.3470
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8) La violencia como síntoma social

Con el apoyo de María Victoria Uribe veremos que las masacres pueden ser analizadas no 
sólo en función del contexto político en donde ocurren, sino de acuerdo con la relación de los 
campesinos con su propio cuerpo, creencias, rituales y entrenamientos. Asimismo, veremos que 
las masacres no pueden ser explicadas del todo sin comprender los elementos que componen 
la vida cotidiana de víctimas y victimarios.

Uribe, María Victoria. “Las masacres como síntoma social” en Antropología de la inhumanidad. 
Un ensayo interpretativo sobre el terror en Colombia. Universidad de los Andes, (2023).

 
9) Violencia criminal
En esta sección veremos el trabajo de Angélica Durán Martínez, ella cuestiona que la violencia 
sea un atributo inherente al narcotráfico. Su tesis central señala que la frecuencia y la visibi-
lidad de la violencia están condicionadas por el grado de cohesión del Estado y los conflictos 
entre organizaciones criminales. Sus textos serán útiles para quienes necesiten explicar la vio-
lencia en contextos de criminalidad política y social.

Durán-Martínez, Angélica. “To kill and tell? State power, criminal competition, and drug 
violence.” Journal of conflict resolution 59.8 (2015): 1377-1402.

Cruz, José Miguel, and Angélica Durán-Martínez. “Hiding violence to deal with the state: 
Criminal pacts in El Salvador and Medellin.” Journal of Peace Research 53.2 (2016): 197-
210.

 
10) Violencia colectiva 
En esta sección veremos la violencia colectiva como una forma de control social, analizaremos 
distintas formas y grados de este tipo de violencia. Asimismo, veremos en qué momento la 
violencia se convierte en un fenómeno grupal.

De la Roche, Roberta Senechal. “Collective violence as social control.” Sociological forum. Vol. 
11. Kluwer Academic Publishers-Plenum Publishers, 1996.

De La Roche, Roberta Senechal. “Why is collective violence collective?” Sociological Theory 19.2 
(2001): 126-144.

Kloppe-SantamarIa, Gema. “Interpretative Challenges in the Archive: Rumor, Forgery, and 
Denunciation in Latin America and the Caribbean.” Journal Of Social History 55.1 
(2021): 85-104.

Kloppe-Santamaría, Gema. “Lynching and the politics of state formation in post-revolutio-
nary Puebla (1930s–50s).” Journal of Latin American Studies 51.3 (2019): 499-521.
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11) Violencia institucional

En la literatura sobre violencia institucional contra las mujeres hay consenso en que estas sue-
len ser revictimizadas. En esta sección veremos cómo se expresa esa revictimización, cuáles son 
sus orígenes y qué efectos tiene en los procesos de justicia que buscan las mujeres.

Hester, Marianne. “Making it through the criminal justice system: Attrition and domestic 
violence." Social policy and society 5.1 (2006): 79-90.

Bodelón, Encarna. “Violencia institucional y violencia de género.” Anales de la cátedra Francisco 
Suárez. Vol. 48. 2014.

Piqué, María Luisa. “Revictimización, acceso a la justicia y violencia institucional.” Julieta Di 
Corleto (coordinadora), Género y derecho penal. Buenos Aires: Didot (2017).

Rodríguez Luna, Ricardo, and Encarna Bodelón González. “Mujeres maltratadas en los juz-
gados: la etnografía como método para entender el derecho en acción”. Revista de antro-
pología social 24 (2015).

 
12) Violencia crónica
La violencia se puede prevenir y contener a través de la resolución de conflictos. Analizaremos 
cómo se puede enfrentar la violencia crónica a través de la construcción de ciudadanía y me-
diante la humanización de la seguridad.

Pearce, Jenny. “Violence, power and participation: Building citizenship in contexts of chronic 
violence.” (2007).

Abello Colak, Alexandra, and Jenny Pearce. “‘Security from Below’ in Contexts of Chronic 
Violence.” (2009).

Adams, Tani Marilena. "How chronic violence affects human development, social relations, 
and the practice of citizenship: A systemic framework for action." Washington, DC: 
Woodrow Wilson International Center for Scholars (2017).


