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INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 6°. Y ADICIONA UN ARTÍCULO 9 BIS A LA LEY 

GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, SUSCRITA 

POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ VALDEZ Y LEGISLADORES 

INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN 

Quienes suscriben, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, y las y los diputados integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura de la honorable 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 73, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los 
artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
someten a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, relativa a la violencia vicaria, de conformidad con la 
siguiente 

Exposición de Motivos 

Una de las expresiones de la violencia de género es aquella que se ejerce contra las mujeres 
a través de sus hijos e hijas particularmente en el contexto de los procedimientos familiares 
y que, en su forma más grave y extrema, puede culminar con el asesinato de éstos. Es una 
forma parti┃ulaろmente ┃ろuel de violen┃ia, れue │us┃a dañaろ a las mujeろes 救┃on lo れue más les 
duele朽, ┃omo suelen de┃iろ los pろopios peろpetろadoろes. Las histoろias de violen┃ia vi┃aろia se 
repiten una y otra vez y siguen un patrón similar: comienzan con violencia doméstica, 
violencia psicológica y, cuando las mujeres terminan la relación, vienen las amenazas, el 
acoso, y los procedimientos familiares marcados por los estereotipos y la discriminación.1 

En la violencia psicológica existen distintos mecanismos de coerción, uno de ellos es la 
violencia instrumental como forma de ejercer violencia. Nos referimos con esto al maltrato 
psicológico que ejerce el maltratador hacia la mujer cuando utiliza a los hijos/as, animales, 
cosas apreciadas por ella con el objetivo de hacerla sufrir. Para denominar estos fenómenos, 
la psicóloga argentina Sonia Vaccaro utiliza el concepto de violencia vicaria. Se define vicario 
como adjetivo en el sentido en que se toma el lugar de otra persona o cosa, como un 
sustituto; o como castigo vicario, que ha sido sufrido o realizado por una persona en lugar de 
otra. 

Lo cierto es que este término de violencia vicaria no está demasiado expandido y otros 
autores no lo referencian del mismo modo. Centrándonos en el uso de los hijos e hijas como 
instrumento, se debe mencionar que, en los últimos años, hemos escuchado sucesos de 
agresores que acaban con la vida de los hijos e hijas de su pareja o expareja, a veces incluso 
cuando son descendientes propios de ese mismo agresor. La razón principal de que estos 
hechos constituyan una modalidad de violencia de género es que el fin último que 
pretende el sujeto activo de estos ilícitos penales no es otro que causar el mayor daño 
posible a la madre de estos niños y niñas.2 

 



 

 
Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación. http://sil.gobernacion.gob.mx/portal  

Fuente: http://www.diputados.gob.mx/  

En el año 2011, Ruth y José, de 6 y 2 años, fueron asesinados por su padre en Córdoba, el cual 
fue condenado en 2013. Este hecho supuso un antes y un después en la conciencia sobre el 
uso de los hijos como forma de ejercer violencia de género. No siendo hasta 2015, cuando en 
la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito,3 se busca visibilizar como 
víctimas a los menores que se encuentran en un entorno de violencia de género o violencia 
doméstica, para garantizarles el acceso a los servicios de asistencia y apoyo, así como la 
adopción de medidas de protección, con el objetivo de facilitar su recuperación integral. 

El Frente Nacional contra Violencia Vicaria presentó la segunda entrega de resultados de la 
en┃uesta na┃ional: 救be┃ono┃imiento de la Violen┃ia Vi┃aろia en Mééi┃o朽,4 investigación 
coordinada y ejecutada por la agencia de investigación Altermind. En la que se tuvo una 
participación de 2,231 mujeres a nivel nacional. La encuesta se llevó a cabo del 15 de marzo al 
15 de abril del año 2022. Algunos de los porcentajes sobresalientes son: 

• En el 鎌株 poろ ┃iento de los ┃asos el ┬eneろadoろ de violen┃ia ┃uenta ┃on ろe┃uろsos れue le 
permiten favorecerse de los procesos legales e impiden acceso inmediato a la justicia. 

• El 蒲竃 poろ ┃iento de las mujeろes れue viven violen┃ia vi┃aろia han recibido amenazas por 
parte del agresor de no volver a ver a sus hijas e hijos. 

• El 兜蒲 poろ ┃iento de las mujeろes han sido denun┃iadas poろ violen┃ia ┫amiliaろ teniendo ellas 
la guarda y custodia con el propósito de que las infancias queden al cuidado del agresor o 
algún familiar paterno. 

• En el 竃樺 poろ ┃iento de los ┃asos el a┬ろesoろ ha simulado a┃tos juろídi┃os o ha ┫alsi┫i┃ado 
documentos para lograr la autorización legal de autoridades que favorezcan la retención 
u ocultamiento de los menores. 

• El 釜椛 poろ ┃iento de las mujeres que viven violencia vicaria han sido separadas de sus hijas 
e hijos, han sufrido una sustracción de menor. 

• Úni┃amente el 鞄鎌 poろ ┃iento de las mujeろes れue se en┃uentろan sin sus hijas e hijos tienen 
algún tipo de convivencia vigilada y/o limitada con ellos. 

• El 椛叶叶 poろ ┃iento de las mujeろes de┃laろan ha│eろ su┫ろido al┬ún tipo de violen┃ia de paろte 
del papá de sus hijas e hijos lo cual las motivó a terminar la relación y/o levantar una 
denuncia en contra del agresor. 

El caso que visibilizó la violencia vicaria ante la comunidad internacional es el caso de 
denuncia individual presentado por Ángela González Carreño contra España. En 1999, 
cuando su hija Andrea tenía tres años, Ángela González se separó de su esposo después de 
que él la amenazara con un cuchillo. 
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Durante varios años, Ángela González presentó denuncias contra su esposo ante el sistema 
jurídico español, con el fin de proteger a su hija Andrea de manera que la niña no tuviera 
que pasar tiempo a solas con su padre, tal y como habían ordenado los tribunales. El 24 de 
abril de 2003, tras una audiencia judicial sobre el asunto, el esposo de Ángela González 
Caろろeño 救se a┃eろ┃ó a ella ▲ le dijo れue le i│a a れuitaろ lo れue más le impoろta│a朽, se┬ún ┫i┬uろa 
en los documentos del caso examinados por el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer, Comité CEDAW. Más tarde ese mismo día, la policía 
encontró los cuerpos sin vida de Andrea y su padre, y concluyó que había disparado a su hija 
y posteriormente se suicidó. 

En el 2012, Ángela González Carreño presentó su caso ante el Comité para la Eliminación de 
la Discriminación contra la Mujer alegando que las acciones de las autoridades policiales, 
administrativas y judiciales constituían una violación de su derecho a no ser objeto de 
discriminación por motivos de género. En el 2014, el Comité CEDAW concluyó que España 
había violado sus derechos humanos en virtud de la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Entre otras recomendaciones, la 
CEDAW recomendó a España que pagara una indemnización a Ángela González Carreño y 
que adoptara medidas para que los actos de violencia doméstica cometidos en el pasado se 
tuvieran en cuenta al determinar los derechos de custodia y visita de los niños. 

Ángela González Carreño se vio obligada a llevar el caso a los tribunales españoles para 
hacer cumplir la recomendación del Comité CEDAW; un caso que llegó hasta el Tribunal 
Supremo de España. En apelación, el Tribunal Supremo hizo cumplir las recomendaciones 
del Comité CEDAW y reconoció la violación de sus derechos por parte de España, 
ordenando al gobierno el pago de 600.000 euros en concepto de indemnización por los 
daños morales sufridos. 

En su decisión, el Tribunal Supremo reconoció que las cláusulas de los tratados 
internacionales de los que España es Estado signatario forman parte de su legislación y que 
las recomendaciones del Comité CEDAW son de carácter vinculante. Por lo tanto, las 
conclusiones del Comité deben ser efectivamente acatadas y aplicadas, para que los 
deろe┃hos ▲ li│eろtades estipulados en di┃hos tろatados sean 救ろeales ▲ ┃on┃ろetos朽 en España. 

En la comunicación 47/2012, dictamen adoptado por el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer,5 en su 58 periodo de sesiones; en donde fue analizado el 
caso que presentó Ángela González, se desprende lo siguiente: 
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9.2 La cuestión que el Comité tiene ante sí se refiere a la responsabilidad del Estado por no 
haber cumplido con su deber de diligencia en relación con los hechos que llevaron al 
asesinato de la hija de la autora.  El Comité considera probado que el asesinato se 
enmarcó en un contexto de violencia doméstica que se prolongó durante varios años 
y que el Estado parte no cuestiona. Este contexto incluye igualmente la negativa de 
F.R.C. de pagar la pensión y la disputa relativa al uso de la vivienda familiar. El Comité 
señala que su tarea consiste en examinar, a la luz de la Convención, las decisiones 
adoptadas por las autoridades nacionales en el ámbito de su competencia y determinar si, 
al adoptar esas decisiones, las autoridades tuvieron en cuenta las obligaciones que 
derivan de la Convención. En el presente caso el elemento determinante debe pues ser si 
esas autoridades aplicaron principios de debida diligencia y tomaron medidas 
razonables con miras a proteger a la autora y su hija de posibles riesgos en una 
situación de violencia doméstica continuada. 

9.3 El Comité toma nota del argumento del Estado parte en el sentido de que no se 
podía prever el comportamiento de F.R.C. y que nada hacía presagiar, en los informes 
psicológicos y de los Servicios Sociales, que existiera un peligro para la vida o salud 
física o psíquica de la menor. A la luz de la información contenida en el expediente el 
Comité no puede estar de acuerdo con esta afirmación por las razones siguientes. En 
primer lugar, el Comité observa que la separación definitiva de los esposos, pronunciada el 
27 de noviembre de 2001, estuvo precedida de múltiples incidentes violentos dirigidos a la 
autora y de los que la menor fue con frecuencia testigo. Los tribunales emitieron órdenes 
de alejamiento que eran ignoradas por F.R.C. sin que ello generara ninguna consecuencia 
jurídica para él. La única vez que fue condenado fue en 2000, por una conducta de 
vejaciones, pero la pena se limitó a una multa equivalente a 45 euros. En segundo lugar, a 
pesar de las solicitudes de la autora, las órdenes de alejamiento emitidas por las 
autoridades no incluyeron a la menor y una orden de alejamiento ordenada en 2000 en 
favor de esta fue posteriormente dejada sin efecto, como resultado de un recurso 
planteado por F.R.C., para no perjudicar las relaciones entre padre e hija. En tercer lugar, 
los informes de los servicios sociales repetidamente subrayaron que F.R.C. utilizaba a 
su hija para transmitir mensajes de animadversión hacia la autora.  También señalaron 
las dificultades de F.R.C. para adaptarse a la corta edad de la menor. En cuarto lugar, un 
informe psicológico de 24 de septiem│ろe de 樺叶叶椛 o│seろva│a ろespe┃to a F.b.C. 救un 
trastorno obsesivo-compulsivo, con rasgos celotípicos y una tendencia a distorsionar la 
ろealidad れue podろía de┬eneろaろ a un tろastoろno similaろ al paろanoide朽. En れuinto lu┬aろ, 
durante los meses que duraron las visitas no vigiladas varios informes de los servicios 
sociales señalaron la probabilidad de que existieran situaciones inadecuadas 
consistentes en reiteradas preguntas del padre a la menor sobre la vida privada de la 
madre, así como la necesidad de mantener un seguimiento continuado del régimen 
de visitas. El Comité observa igualmente que de manera sistemática y sin justificación 
razonable F.R.C. incumplió desde el comienzo de la separación, su obligación de otorgar la 
pensión alimenticia. A pesar de que la autora denunció esta situación en repetidas 
ocasiones, señalando su difícil situación económica, las autoridades judiciales solo 
tomaron medidas el 13 de febrero de 2003, encaminadas al embargo del sueldo de F.R.C. 
Igualmente, la autora debió esperar tres años para que el juzgado realizara una audiencia 
para resolver su solicitud de uso de la vivienda familiar. 
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9.4 El Comité observa que durante el tiempo en que se aplicó el régimen de visitas 
establecido judicialmente tanto las autoridades judiciales como los servicios sociales y los 
expertos psicólogos tuvieron como principal objetivo normalizar las relaciones entre padre 
e hija, a pesar de las reservas emitidas por estos dos servicios sobre el comportamiento de 
F.R.C. Las decisiones pertinentes no traslucen un interés por parte de esas autoridades de 
evaluar en todos sus aspectos los beneficios o perjuicios para la menor del régimen 
impuesto. También se observa que la decisión mediante la cual se pasó a un régimen de 
visitas no vigiladas fue adoptada sin previa audición de la autora y su hija, y que el 
continuo impago por parte de F.R.C. de la pensión de alimentos no fue tenido en 
consideración en este marco. Todos estos elementos reflejan un patrón de actuación 
que obedece a una concepción estereotipada del derecho de visita basado en la 
igualdad formal que, en el presente caso, otorgó claras ventajas al padre a pesar de su 
conducta abusiva y minimizó la situación de madre e hija como víctimas de violencia, 
colocándoles en una situación de vulnerabilidad. A este respecto, el Comité recuerda 
que en asuntos relativos a la custodia de los hijos y los derechos de visita el interés 
superior del niño debe ser una consideración esencial, y que cuando las autoridades 
nacionales adoptan decisiones al respecto deben tomar en cuenta la existencia de un 
contexto de violencia doméstica. 

De lo anterior, se desprende que los Estados parte de la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer, como lo es el Estado mexicano, ya que 
en el año 1980 México firmó dicha Convención y la ratificó el 23 de marzo de 1981, es que las 
autoridades mexicanas deben actuar con la debida diligencia y tomar las medidas 
razonables con miras a proteger de posibles riesgos en una situación de violencia familiar a 
las víctimas. De ahí resulta la importancia de reconocer y estipular en el marco normativo 
mexicano las violencias que afectan a la población mexicana. 

Actualmente se han aprobado reformas en seis estados de la República Mexicana: 
Zacatecas, Hidalgo, ambos en mayo 2022, Yucatán y el Estado de México, ambos en junio de 
2022, Morelos y Ciudad de México, en diciembre de 2022.6 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió el boletín DGDDH/074/2022 en el 
cual expresan que a raíz de reuniones con grupos de mujeres víctimas de violencia vicaria el 
organismo insta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a impulsar acciones para 
la atención y erradicación de la violencia contra las mujeres. En ese boletín refieren por lo 
menos 150 casos de esta denominada violencia vicaria, entrevistas con víctimas, detección 
de patrones que conforman este tipo de violencia, ubicación de violencia institucional por 
parte de autoridades, el reconocimiento de diversidad de iniciativas de ley presentadas; así 
como la necesidad de aplicar el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género emitido 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante casos llevados ante tribunales y 
aplicados por las autoridades.7 
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Es por lo anterior, que resulta necesario que en la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, se incluya a la violencia vicaria, como uno de los tipos de 
violencia contra las mujeres, ya que derivado del sistema en el que se encuentra inmersa la 
sociedad mexicana en la que aún persisten los estereotipos, roles de género, la 
predominancia de la violencia contra las mujeres, y como la misma se va diluyendo en 
diversos contextos que resulta, muchas veces, difícil detectarla. 

  

Por lo expuesto someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la 
siguiente Iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
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Primero. Se reforman las fracciones V y VII del artículo 6; y se adicionan la fracción VI, del 
artículo 6; y el artículo 9 Bis; todos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 6. ... 

I. ... a IV. ... 

V. La violencia sexual.- Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad 
de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una 
expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al 
denigrarla y concebirla como objeto; 

VI. La violencia vicaria.- Es cualquier acto u omisión que genera daño o sufrimiento 
psicológico, físico, patrimonial, económico o de cualquier otra índole a un 
descendiente, ascendiente o dependiente económico de la víctima, cometido por 
parte de quien mantenga o mantuvo una relación de matrimonio, concubinato o una 
relación de hecho con la víctima, y cuyo objeto sea el causar daño emocional, 
psicológico, patrimonial o de otra índole hacia la misma. 

VII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la 
dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 

Artículo 9 Bis.- El personal de las instituciones responsables de la procuración de 
justicia atenderán con pericia, emitirán las determinaciones, resoluciones y 

sentencias con perspectiva de género, ante los hechos donde tengan conocimiento de 
la existencia de la violencia vicaria. 

Transitorio 

Único.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Notas 

1 Consultado en: https://www.milenio.com/opinion/arturo-zaldivar/los-derechos-
hoy/violencia-vicaria  fecha de consulta 8 de enero de 2023. 

2 Consultado en: https://observatorioviolencia.org/wp-content/uploads/AMPF-
Informe_V_Vic aria-DIGITAL.pdf , fecha de consulta 8 de enero de 2023. 

3 Consultado en: https://www.boe.es/eli/es/l/2015/04/27/4/con , fecha de consulta 20 de 
enero de 2023. 

4 Consultado en: 

https://www.milenio.com/opinion/arturo-zaldivar/los-derechos-hoy/violencia-vicaria
https://www.milenio.com/opinion/arturo-zaldivar/los-derechos-hoy/violencia-vicaria
https://observatorioviolencia.org/wp-content/uploads/AMPF-Informe_V_Vic%20aria-DIGITAL.pdf
https://observatorioviolencia.org/wp-content/uploads/AMPF-Informe_V_Vic%20aria-DIGITAL.pdf
https://www.boe.es/eli/es/l/2015/04/27/4/con
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https://www.fncvv.com/_files/ugd/4a9c06_3d90d87199544054 99410d89d73bcbc6.pdf,  
fecha de consulta 10 de enero de 2023. 

5 Consultado en: 
https://www.womenslinkworldwide.org/files/032f4162c58c68a919a3a26c4b0f1480.pdf  , 
fecha de consulta 21 de enero de 2023. 

6 Consultado en: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/12/05/violencia-vicaria-
que-es-y-que-estados-del-pais-la-reconocen-en-sus-leyes/,  fecha de consulta 20 de enero 
de 2023. 

7 Consultado en: https://genero.congresocdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2022/09/OT-
Violencia-vicaria-sept-01-2022entregado-final.pdf  , fecha de consulta 21 de enero de 2023. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2023. 

Diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez (rúbrica) 
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