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Resumen 

El feminicidio es la forma más extrema de violencia contra las mujeres, su escalada 

deviene de diversos factores psicológicos y sociodemográficos. Sin embargo, durante los 

últimos 50 años se han logrado grandes avances en términos de prevención; pero hace dos 

años, la humanidad ha enfrentado de forma masiva una oleada de sucesos desencadenados 

por la pandemia del Covid-19, lo que ha dejado múltiples consecuencias entre ellas, la 

exacerbación de la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico. Este trabajo buscó 

analizar las publicaciones recientes sobre feminicidios íntimos en el marco de la pandemia 

del Covid-19. Y contrastar los resultados respecto del aumento y la disminución en la 

incidencia. Encontrando discrepancia entre países en la tasa de incidencia. Concluye con una 

reflexión sobre las posibles causas que pudieran arrojar los resultados y las limitaciones 

encontradas en la presente revisión. 

 

Palabras claves del trabajo: feminicidio intimo, violència domestica, COVID-19  
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1. Introducción 

La violencia contra las mujeres se ha convertido en un tema de preocupación mundial, 

desde mediados del siglo pasado, diferentes movimientos sociales se han encargado de 

visibilizar las violencias de las que día a día son víctimas millones de mujeres en el mundo. 

La visibilidad ha escalado hasta el tratamiento del problema en las esferas académicas, 

buscando entender desde la investigación, cuáles son las principales causas que provocan, 

mantienen y perpetúan las agresiones. Lo anterior, ha permitido elaborar un diagnóstico 

diferencial de los factores de riesgo de cada cultura y sociedad en el mundo, encontrando 

factores estructurales como principales causas y negligencia institucional en los motivos para 

la perpetuación (Spencer y Stith, 2020). Sin embargo y pese a estas diferencias, la violencia 

contra las mujeres sigue siendo algo que ocupa a hoy las agendas de las instituciones más 

importantes.  

Según datos mundiales (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2022), para el 

2018 el 13% de las mujeres en edades entre los 15 y 49 años. Habían sufrido violencia física 

o sexual por parte de su pareja intima en los últimos 12 meses. Pero al finalizar el 2020, 

47,000 mujeres y niñas, fueron asesinadas por su pareja intima o un familiar, y la violencia 

había escalado a 1 de cada 3 mujeres, cerca del 35%. EL incremento de las cifras de forma 

tan desbordante, obligó a muchos países a incorporar protocolos de prevención y reacción 

en casos de violencia domestica durante el confinamiento por la pandemia del Covid-19. Ya 

para octubre del 2021 (ONU, 2022):   

52 países habían integrado la prevención y atención a la violencia contra las 

mujeres y niñas en sus planes de respuesta al COVID-19, y 150 países habían 

adoptado medidas para fortalecer los servicios prestados a las mujeres sobrevivientes 

de violencia durante la crisis global. Sin embargo, es urgente intensificar los esfuerzos. 

Se necesitan esfuerzos continuos para garantizar que las respuestas orientadas a la 

recuperación integren en su totalidad medidas que aborden la eliminación de la 

violencia contra las mujeres para construir un mundo más igualitario tras la pandemia 

(p.1).   
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La movilización frente a la respuesta a las violencias contra las mujeres en el marco 

de la pandemia, ha sido a nivel mundial. La unión europea, por ejemplo, publicó en enero de 

2021, la apuesta a la igualdad de género durante y después de la pandemia, aceptando la 

escalada que los problemas asociados a este tema, estaban teniendo. En donde se destacan 

el reconocimiento de las mujeres como principales víctimas de los efectos directos del 

confinamiento y el riesgo de la violencia domestica; así como la necesidad de apoyar 

económicamente a quienes podrían verse afectadas por la desigualdad económica en tanto 

el cese de actividades laborales por la prolongación de la pandemia. Estos pronunciamientos 

han permitido prender las alarmas en los países en que la atención estaba puesta en temas 

de muertes y propagación del virus y no en las personas que se estaban viendo perjudicadas 

por las medidas adoptadas para intentar reducir los contagios.  

En abril del 2020, cuando la alarma mundial había alcanzado solo dos meses, la 

Organización de Naciones Unidas (ONU), a través de ONUMUJERES, emitió una declaración 

contundente que pondría de manifiesto lo que se viene advirtiendo décadas atrás. Dicha 

declaración se tituló “Violencia contra las mujeres: la pandemia en la sombra”. Esta 

declaración instó sobre los aumentos de casos y el riesgo al que se exponían a muchas 

mujeres siendo confinadas con sus agresores, sin poder salir a las calles y en medio de las 

crisis económicas de precariedad que suponía el cese de actividades económicas en muchos 

hogares.  

A día de hoy, la sociedad ha ido acoplándose de forma paulatina a la nueva 

normalidad, pero de los vestigios que ha dejado esta alarma, ha quedado la exacerbación de 

las formas de violencias de las que muchas mujeres y niñas en el mundo ya padecían. 

 

1.1. Marco conceptual 

El concepto de feminicidio tal como lo entendemos hoy, ha tenido inicio y avances 

históricos desde marcos teóricos y prácticos. La primera vez que se usó la denominación de 

asesinato a una mujer por el hecho de serlo, fue por Diana Russell en el primer Tribunal 

Internacional sobre Crímenes contra la Mujer, en el Palacio de Congresos de Bruselas, en 
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Bélgica por conmemoración del Día Internacional de la Mujer de 1976. Sus manifestaciones 

durante este evento, marcaron un antes y un después en la forma en que, como sociedad, 

concebíamos la violencia contra las mujeres, por cuestiones relacionadas al género, 

específicamente para el asesinato, usando la denominación femicede (Russell, 2008). Lo que 

buscaba esta diferenciación, era informar sobre la necesidad de abordar estos crímenes de 

forma diferencial de los demás tipos de homicidios. A este punto se había conseguido 

demostrar, que la violencia perpetrada contra las mujeres por cuestiones de género, 

establecía un vínculo relacional entre la víctima y el perpetrador, lo que significaba que la 

prevención y el tratamiento de los casos, requerían perspectiva de género; los avances no 

cesaron ahí. En el 2001, se publicó en México, Femicide in Global Perspective por Marcela 

Lagarde, en base a la propuesta de Russell, demostró que las violencias contra las mujeres 

por cuestiones basadas en género, no se limitaban únicamente a la relación entre el 

perpetrador y la víctima, sino que comprendía problemas estructurales sociales, de 

negligencia institucional por no garantizar los derechos fundamentales de protección de 

derechos humanos, condiciones dignas de vida y acceso a salud, educación y espacios 

laborales. 

La conceptualización de estos hechos desde los espacios académicos, permitió que 

muchos países iniciaran ajustes legislativos e incluso la creación de leyes en virtud de lo que 

se estaba investigando para entonces. La promulgación de leyes específicas, se convirtió en 

los principales puntos de muchos gobiernos, buscando proteger a las mujeres en los espacios 

de mayor vulnerabilidad, en las familias, los entornos laborales, sociales, y de esta manera 

garantizar la protección formal destinando recursos para erradicar las violencias de las que 

solo hasta entonces se estaban visibilizando.  

Ahora entendemos la violencia contra las mujeres por cuestiones de género, desde 

dos grandes bloques. El primero, dependiendo del momento del ciclo vital en el que se 

encuentren las mujeres y segundo del contexto en el que se ejerce la violencia. Así va desde 

contextos, académicos, laborales, sociales, domésticos, etc. A niñas, jóvenes, mujeres 
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adultas, y adultas mayores. Lo anterior conjugado con los tipos de violencia de tipo 

psicológicas, físicas, religiosas o espirituales, etc.  

Para finalizar, lo que a este trabajo interesa, es justamente la forma más extrema en 

que se puede presentar la violencia contra una mujer y de los más difíciles de prevenir, el 

feminicidio íntimo; y dadas las circunstancias en las que nos encontramos actualmente, 

interesa indagar sobre el feminicidio intimo en el marco de la pandemia del Covid-19. Es decir, 

¿cuáles han sido los aportes en temas de investigación sobre esta problemática en las 

principales fuentes de información académica y las sido las medidas que se han tomado para 

prevenir los asesinatos de mujeres en sus propios hogares en el marco de la pandemia del 

Covid-19? 

Objetivo: Analizar las publicaciones recientes sobre feminicidios íntimos en el marco 

de la pandemia del Covid-19. 
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2. Metodología 

La metodología bajo la que se realizó el presente trabajo es de tipo cuantitativo, con 

la construcción de dos fórmulas para dos bases de datos, a partir de criterios de inclusión y 

exclusión se seleccionaron los artículos que con posterioridad fueron analizados a fin de 

indagar sobre las variables de interés.   

2.1.  Procedimiento y criterios de inclusión  

La búsqueda se realizó en dos bases de datos, Web Of Science y scopus, el día 7 de 

junio de 2022, bajo las siguientes formulas y los filtros respectivos. Scopus: ((homicid* OR 

asesin* OR feminicid* OR femicid* OR muert* OR murder* OR kill* OR perpetrador* OR 

assassinat*) AND (pareja* OR noviazgo OR matrimonio* OR domestic* OR marital OR 

partner* OR couple* OR marriage* OR “love relationship*” OR “love affair” OR intimate OR 

household* OR husband* OR wife* OR spouse*) AND (Covid OR pandemic*)). Web Of 

Science:  TS= ((homicid* OR asesin* OR feminicid* OR femicid* OR muert* OR murder* OR 

kill* OR perpetrador* OR assassinat*) AND (pareja* OR noviazgo OR matrimonio* OR 

domestic* OR marital OR partner* OR couple* OR marriage* OR “love relationship*” OR “love 

affair” OR intimate OR household* OR husband* OR wife* OR spouse*) AND (Covid OR 

pandemic*)) and 2022 or 2021 or 2020 (Publication Years) and Articles (Document Types) 

Collections = BCI , BIOSIS , CCC , DIIDW , KJD , MEDLINE , SCIELO , WOS. Las búsquedas 

se realizaron en todas las bases de datos, filtrando a publicaciones desde 01 de enero de 

2020.  

2.2.  Criterios de inclusión y exclusión  

A continuación, se detalla el proceso para excluir y para seleccionar los artículos de 

la presente revisión y la compilación del proceso en la Figura 1. 

Se incluyeron artículos: 

• Que fueron publicados entre el 2020 y el 2022, dado que las medidas de 

confinamiento iniciaron de forma paulatina y sistemática a inicios del año 2020. 

• Investigaciones que aborden tem19as relacionados con el feminicidio de tipo 

íntimo, en el marco de la pandemia del Covid-19. 
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• Artículos que versen sobre aspectos conceptuales o sobre medidas cautelares 

en temas de prevención del feminicidio durante el confinamiento.  

Se excluyeron los artículos: 

• Con idiomas diferentes al inglés, español, portugués y/o catalán.  

• Investigaciones que no refieran al feminicidio íntimo. 

• Que fueron publicados antes del 2020. 

El primer cribado se realizó a título y resumen, seleccionando los artículos que 

guardan relación entre la pandemia del Covid-19 con las violencias domésticas, feminicidios 

en general y violencias basadas en género, sin que necesariamente especificaran el tipo 

“intimo” o de pareja.  

Se excluyeron las revisiones temáticas o metaanálisis, los artículos que versaran 

sobre problemáticas sociales como la desigualdad de género o componentes que, si bien son 

factores de riesgo asociados al feminicidio íntimo, no referían análisis de este tema en el 

resumen. Se excluyeron además los artículos que referían aumento de la delincuencia 

común, o lesiones con armas de fuego, tras revisar en el resumen que no se analizaban 

acciones de violencia doméstica.  

En el segundo cribado (206 Artículos) se revisaron a texto completo, a fin de 

seleccionar los artículos que harían parte de la revisión, clasificando los motivos de exclusión 

en aquellos que analizaban las violencias domésticas, pero no analizaban específicamente 

el tipo de feminicidio íntimo. De igual forma, se excluyeron los artículos que, si bien analizaban 

feminicidio íntimo, no vinculaban los datos o comparaban las variables con la pandemia del 

Covid-19. Por último, se excluyó una investigación sobre un caso de homicidio-suicidio que 

refería un suicidio colectivo familiar pues se hipotetizaba sobre las casusas y las variables 

implicadas en los casos, sin que existiera evidencia empírica para contrastar la información 

del artículo.  
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Figura 1. Proceso de Cribado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registros identificados en bases 
de datos: n= 839 

✓ Scopus: n=686 
✓ Wos of Science: n=153 

Artículos cribados: n=810 

Duplicados eliminados: n=29 

Estudios cribados a partir de 

título y resumen: n=799 

Excluidos por no ser un artículo 
de investigación: n=11 

Estudios excluidos n=168 
✓ No relacionan los datos con 

el Covid-19. 
✓ No analiza feminicidio 

íntimo  
✓ Caso de homicidio-suicidio 

familiar 

Seleccionados para cribar a texto 

completo: n=205 

Eliminados: 594 
✓ No analizan el feminicidio 

intimo 
durante la pandemia de Covid-

Seleccionados para incluir en la 

revisión: n=37 

Estudios excluidos n= 17 
✓ Los datos no precisaban la 

información necesaria para 
la presente revisión.  

Artículos incluidos en la revisión: 

n=20 
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3. Resultados 

Tras la selección de los artículos, se han obtenido los siguientes Figura 2. En donde se detallan las características externas de los estudios.  

Tabla 1. Características generales de los artículos seleccionados 

Nº Autores Año Título Objetivo General Metodología Tipo de 

articulo 

Lugar Muestra Variacione

s por 

pandemia 

1 Aebi, M. F., 

Molnar, L., y 

Baquerizas, F. 

2021 Against All Odds, 

Femicide Did Not 

Increase During the 

First Year of the 

COVID-19 Pandemic: 

Evidence 

Probar la hipótesis situacional, 

que postula que el número de 

feminicidios debería aumentar 

como una consecuencia no 

deseada de los bloqueos 

introducidos para controlar la 

propagación de la pandemia de 

COVID-19. 

Modelos de 

umbral 

Investigación 

cuantitativa 

Argentin

a, Chile, 

México, 

Panamá

, 

Paragua

y y 

España, 

Informes 

publicados por 

organismos 

oficiales 

Disminuyó 

la 

incidencia 

2 Asik, G. A., y 

Nas Ozen, E. 

2021 It takes a curfew: The 

effect of Covid-19 on 

female homicides 

Analizar los efectos de las 

medidas de distanciamiento 

social y, en particular, el impacto 

de los toques de queda en los 

homicidios de mujeres en 

Turquía, donde la violencia 

doméstica y los homicidios de 

mujeres están en aumento, 

causando indignación pública. 

Diferencias en 

diferencias, 

método de 

estudio de 

eventos 

Investigación 

cuantitativa 

Turquía Portal de Monitoreo 

de la Violencia 

Masculina 

Disminuyó 

la 

incidencia 
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3 Bardales 

Mendoza, O. 

T., Meza Díaz, 

R., y Carbajal, 

M. 

2022 Feminicide Violence 

Before and During the 

COVID-19 Health 

Emergency 

Identificar los feminicidios e 

intentos de feminicidio durante los 

diferentes periodos de cuarentena 

por la emergencia sanitaria del 

COVID-19 en el Perú, y 

determinar las variables 

relacionadas con estos. 

Análisis de 

casos 

Investigación 

cuantitativa 

Perú Registros 

administrativos de 

los casos de 

feminicidio e intento 

de feminicidio 

Aumentó la 

incidencia 

4 Byard, R. W. 2021 Geographic variability 

in homicide rates 

following the COVID-

19 pandemic. 

Forensic Science, 

Medicine 

Determinar si los efectos de la 

pandemia de COVID-19 y las 

estrategias asociadas son 

universales y, de ser así, qué 

efecto pueden haber tenido en las 

tasas de homicidio en un centro 

regional australiano. 

Análisis de 

datos mediante 

la prueba 

exacta de 

Fisher 

Investigación 

cuantitativa 

Australia Archivos de 

autopsias 

electrónicas de 

Forensic Science 

South Australia, 

Adelaide, 

No se 

encontró 

relación 

5 Dlamini, N. J. 2021 Gender-Based 

Violence, Twin 

Pandemic to COVID-

19 

- - Artículo de 

información 

- - - 

6 Donato, S. 2020 Gender-Based 

Violence against 

Women in Intimate 

and Couple 

Relationships. The 

Investigar cómo Italia y España 

trataron la violencia contra 

violencia contra las mujeres 

(VCM) durante la pandemia, que 

se refiere sobre todo a las y de 

pareja- y comparar sus diferentes 

- Artículo de 

información 

Italia y 

España 

- - 
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Case of Spain and 

Italy 

grados de respuesta 

gubernamental en este apartado 

específico de las políticas 

sociales progresistas. 

7 Estévez-Soto, 

P. R. 

2021 Crime and COVID-19: 

effect of changes in 

routine activities in 

Mexico City 

Investigar si los patrones de 

delincuencia en la Ciudad de 

México cambiaron debido a la 

pandemia de COVID-19, y probar 

si los cambios observados en la 

delincuencia estaban asociados 

con la interrupción de las 

actividades rutinarias según lo 

capturado por los cambios en el 

número de pasajeros del 

transporte público. 

Análisis de 

casos 

Investigación 

cuantitativa 

México Archivos de casos 

(carpetas de 

investigación) 

registrados por la 

oficina del fiscal de 

la Ciudad de 

México para 

estimar la 

incidencia delictiva 

en la Ciudad de 

México 

Disminuyó 

la 

incidencia 

8 Evans, D. P., 

Hawk, S. R., y 

Ripkey, C. E. 

2021 Domestic Violence in 

Atlanta, Georgia 

before and during 

COVID-19 

Medir las diferencias en los 

informes de incidentes de 

violencia doméstica a partir de 

datos policiales en Atlanta, 

Georgia, antes y durante el 

COVID-19. 

Análisis de 

casos 

Investigación 

cuantitativa 

Atlanta, 

Georgia 

Datos abiertos 

sobre procesos de 

El Departamento de 

Policía de Atlanta 

(APD) 

Aumentó la 

incidencia 

9 Ghossoub, E., 

Wakim, M.-L. 

T., & Khoury, R. 

2021 COVID-19 and the risk 

of homicide-suicide 

among older adults 

Revisar estudios que identificaron 

factores de riesgo de homicidio-

suicidio entre adultos mayores, 

Análisis de 

casos 

Revisión 

basada en 

evidencia 

Varios Casos Homicidio-

Suicidio 

Aumentó la 

incidencia 
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discutir el impacto que la 

pandemia de COVID-19 ha tenido 

en estos riesgos y describir los 

pasos que los médicos pueden 

tomar para intervenir. 

10 Hoehn-

Velasco, L., 

Silverio-Murillo, 

A., y de la 

Miyar, J. R. B. 

2021 The great crime 

recovery: Crimes 

against women 

during, and after, the 

COVID-19 lockdown 

in Mexico 

Analizar los efectos de la orden de 

quedarse en casa por el COVID-

19 en los delitos contra las 

mujeres en México. 

Estudio de 

eventos y 

diferencias en 

diferencias 

sobre datos de 

delincuencia a 

nivel nacional 

municipal para 

todo México. 

Investigación 

cuantitativa 

México Datos de 

delincuencia a nivel 

municipal nacional 

del Sistema 

Nacional de 

Seguridad Pública 

de México 

La 

incidencia 

se mantuvo 

11 Karakasi, M.-

V., Voultsos, 

P., Fotou, E., 

Nikolaidis, I., 

Kyriakou, M. 

S., 

Markopoulou, 

M., Douzenis, 

A., y Pavlidis, 

P. 

2022 Emerging trends in 

domestic 

homicide/femicide in 

Greece over the 

period 2010-2021 

Informar estadísticas descriptivas 

sobre el número de homicidios 

denunciados en Grecia (entre 

2010 y 2021), con un enfoque en 

el número y la proporción de 

homicidios que involucran 

homicidios domésticos y mujeres 

víctimas. 

Estudio 

epidemiológico 

retrospectivo 

Artículo de 

información 

Grecia Datos obtenidos de 

los archivos 

oficiales de la 

policía helénica a 

nivel nacional 

Aumentó la 

incidencia 
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12 Lorente-

Acosta, M., 

Lorente-

Martínez, M., y 

Lorente-

Martínez, M. 

2022 Impact of COVID-19 

pandemic and 

lockdown on gender-

based violence 

homicides in Spain 

Evaluar los homicidios por 

violencia de género durante los 

meses de mayor intensidad de la 

primera ola de la pandemia (abril-

julio 2020) 

Análisis 

estadísticos 

retrospectivos 

Investigación 

cuantitativa 

España Delegación del 

Gobierno para la 

Violencia de 

Género. 

Disminuyó 

la 

incidencia 

13 Nagashima-

Hayashi, M., 

Durrance-

Bagale, A., 

Marzouk, M., 

Ung, M., Lam, 

S. T., Neo, P., y 

Howard, N. 

2022 Gender-Based 

Violence in the Asia-

Pacific Region during 

COVID-19: A Hidden 

Pandemic behind 

Closed Doors 

Comprender el alcance del 

problema en la región y los 

efectos de COVID-19 en la VBG, 

a través de las perspectivas y los 

fenómenos observados por los 

expertos en SSR y VBG en la 

región de Asia-Pacífico. 

Entrevistas 

semiestructura

das 

Investigación 

cualitativa 

Asia-

Pacífico 

Expertos en SSR 

(lesiones que 

alteran la vida, 

discapacidades, 

trastornos 

mentales, 

problemas de salud 

sexual y 

reproductiva) que 

trabajan en la 

región de Asia y el 

Pacífico. 

Aumentó la 

incidencia 

14 Nittari, G., 

Sagaro, G. G., 

Feola, A., 

Scipioni, M., 

Ricci, G., y 

Sirignano, A. 

2021 First surveillance of 

violence against 

women during covid-

19 lockdown: 

Experience from 

Analizar si el período de 

confinamiento que tuvo lugar en 

Italia desde marzo de 2020 hasta 

mayo de 2020 cambió las lesiones 

personales intencionales de las 

mujeres, tanto desde un punto de 

Estudio 

transversal 

retrospectivo 

Investigación 

cualitativa 

Italia Registro de datos a 

través del software 

PIESSE (PIESSE 

Srl, Latina, Italia) 

Disminuyó 

la 

incidencia 



16 

 

“niguarda” hospital in 

milan, italy. 

vista numérico como de 

gravedad. 

15 Ogunlana, M. 

O., Nwosu, I. 

B., Fafolahan, 

A., Ogunsola, 

B. F., Sodeke, 

T. M., 

Adegoke, O. 

M., Odunaiya, 

N. A., y 

Govender, P. 

2021 Pattern of rape and 

femicide during 

COVID-19 lockdown: 

content and discourse 

analysis of digital 

media reports in 

Nigeria 

Explorar el patrón de casos de 

violación y feminicidio en Nigeria 

durante y después del 

confinamiento por la COVID-19. 

Diseño de 

métodos 

mixtos 

convergentes 

Investigación 

mixta 

(cualitativa y 

cuantitativa) 

Nigeria Datos de medios 

digitales como 

periódicos en línea, 

Twitter y Facebook 

entre marzo y 

agosto de 2020 

Aumentó la 

incidencia 

16 Savitsky, B., et. 

al. 

2021 The surfacing portion 

of the Iceberg of the 

Domestic Violence 

Phenomenon 

Proporcionar datos basados en 

evidencia sobre las 

hospitalizaciones relacionadas 

con la violencia doméstica entre 

mujeres en Israel. 

Estudio de 

cohorte 

retrospectivo 

Investigación 

cuantitativa 

Israel Pacientes 

hospitalizados 

incluidos en el 

Registro Nacional 

de Trauma de Israel 

Aumentó la 

incidencia 

17 Scotto Di Carlo, 

G. 

2022 “Mine or No One 

Else’s”: An analysis of 

the representations of 

femi(ni)cide in Italian 

news reportin 

Determinar cómo se representa el 

feminicidio a través de los medios 

de comunicación nacionales 

podría aportar sugerencias para 

erradicar la masculinidad 

hegemónica, el sexismo, la 

desigualdad de género y la 

Análisis mixto 

de datos 

Investigación 

mixta 

(cualitativa y 

cuantitativa) 

Italia Información 

publicada en 

medios de difusión 

Aumentó la 

incidencia 
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violencia que aún subsisten en 

Italia. 

18 Stoica, D. 2021 Reprezentarea 

femicidului conjugal în 

media în perioada 

pandemiei de covid-

19 

Brindar una perspectiva amplia 

sobre la manera en que los 

periodistas rumanos describieron 

los feminicidios domésticos 

durante marzo de 2020 y mayo de 

2021. 

Análisis del 

discurso y el 

análisis de 

contenido 

temático 

Investigación 

cualitativa 

Romaní

a 

Noticias sobre los 

casos de 

feminicidio 

Aumentó la 

incidencia 

19 Vignali, G., 

Franceschetti, 

L., y 

Merzagora, I. 

2021 A retrospective study 

on femicides 

assessed at the 

Institute of Legal 

Medicine of Milan. Are 

older women at risk? 

Describir el feminicidio y discutir 

las variables involucradas, 

destacando los factores de riesgo 

y su relevancia. 

Estudio 

retrospectivo 

de las 

autopsias 

forenses de 

feminicidios 

Investigación 

cuantitativa 

Italia Las autopsias 

forenses de 

feminicidios 

realizadas en el 

Instituto 

Universitario de 

Medicina Legal de 

Milán (Italia) en los 

últimos 15 años 

Aumentó la 

incidencia 

20 Vives-cases, 

C., La Parra-

Casado, D., 

Estévez, J. F., 

Torrubiano-

domínguez, J., 

2021 Intimate partner 

violence against 

women during the 

COVID-19 lockdown 

in Spain 

Analizar la distribución temporal y 

geográfica de diferentes 

indicadores asociados a la VPI. 

En concreto, analizamos la 

evolución de las víctimas mortales 

femeninas, de los allanamientos o 

peticiones de auxilio por parte de 

Estudio 

ecológico 

descriptivo 

Investigación 

cuantitativa 

España Llamadas al 016, 

informes de 

políticas, mujeres 

asesinadas y 

órdenes de 

protección emitidas 

en relación con la 

Disminuyó 

la 

incidencia 



18 

 

y Sanz-

barbero, B. 

las mujeres afectadas (016-

llamadas, denuncias), y de las 

medidas implantadas (órdenes de 

protección) antes, durante y 

después de la COVID. 

VPI en el conjunto 

de España. 
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Tal como se aprecia en la tabla anterior, los resultados para los artículos 

analizados, refieren mayoritariamente investigaciones de corte cuantitativo (70%), frente 

a investigaciones con metodologías cualitativas o mixtas (20%) y dos artículos de 

contenido informativo (10%). Dentro del interés principales, se encontraban objetivos 

orientados a caracterizar los casos, (Ghossoub, et al., 2021; Karakasi, et al., 2022; 

Nittari, et al., 2021 y Vives-cases, et al. 2021). Además de decantarse por contrastar los 

datos que se venían avizorando por las medidas restrictivas, con los que pudieron surgir 

una vez pasada la cuarentena; a fin de estimar la legitimidad del aumento o disminución 

de casos durante el cierre.  

Después de la apertura de las restricciones, la mayoría de investigaciones se 

centraron en los efectos que habían ocasionado las medidas impuestas, es por ello la 

mayoría de los artículos encontrados, se publicaron en el 2021 (70%). Las mediciones 

se realizaron a través de análisis de datos con información retrospectiva de los casos, 

como herramienta principal para el análisis de homicidios de pareja intima (Hobart, 

2004). La revisión retrospectiva de homicidios, permite identificar las características 

asociadas a las víctimas, los victimarios y las circunstancias que rodeaban las 

relaciones. Dentro del análisis de los hallazgos, se categorizó como variable principal 

que encontraron aumentos de la incidencia (50%), disminución (30%), y no se pudo 

establecer relación entre variación (5%) en los datos arrojados en las investigaciones 

en relación con las medidas restrictivas por el COVID-19 (5%). 

 

4. Discusión 

En cuanto se iniciaron las primeras aperturas de las medidas impuestas por 

confinamiento en razón de la pandemia del Covid-19, en julio de 2020 la producción 

académica se centró en los efectos directos e indirectos de las restricciones. Las 

primeras publicaciones (Boman y Gallupe, 2020) alertaba sobre la disminución de los 

delitos en general, pero un aumento de los delitos asociados a las violencias 

domésticas; incluido el homicidio íntimo con el argumento de que quienes cometían los 
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delitos graves se encontraban en confinamiento y ello exponía a poblaciones 

vulnerables a sufrir graves ataques por parte de integrantes de la misma familia.  

En muchos países se elevaron estrategias gubernamentales para hacer 

seguimiento a las víctimas de violencia doméstica, procurando canales de comunicación 

efectivos, pues el incremento refería hasta el 200% de aumento de reportes de casos 

de violencias contra las mujeres (Gómez López, 2021; Polischuk y Fay, 2020). Sin 

embargo, aunque los datos eran contundentes con el aumento de las denuncias y el 

repunte de casos de violencias domésticas, pronto se inició una oleada de publicaciones 

que buscaban corroborar o desestimar lo antes mencionado. Es decir, analizaban si el 

encierro de mujeres en riesgo de letalidad por parte de sus parejas intimas, había 

confirmado dicho riesgo y el feminicidio íntimo había aumentado como se esperaba que 

los datos lo demostraran.  

Las principales organizaciones internacionales que trabajan en la protección de 

derechos humanos a su vez, no tardaron en pronunciarse frente a los riesgos de las 

medidas, advirtiendo que los resultados de las medidas, estarían en función de las 

estrategias efectivas para la prevención de violencias acaecidas al interior de los 

hogares. Anticipando, sobre las circunstancias que rodeaban a la propagación del virus 

y la obligatoriedad del cese de actividades económicas, crisis sanitarias, escases de 

recursos, aumento en tasas de desempleo, etc. Este último, por ejemplo, se ha 

demostrado con antelación ser un factor de riesgo principal en occidente, de 

perpetración de homicidios de pareja intima con víctimas mortales mujeres (González, 

2018).  

La presente revisión, encontró que las discrepancias entre los aumentos o 

disminuciones estaban tranzadas por los países y zonas donde se realizaron las 

investigaciones. Lo cual resulta coherente, dado que incluso, las medidas 

sancionatorias de los delitos de feminicidio intimo/homicidio agravado, cuando las 

víctimas son mujeres y se demuestra relación entre el homicida y la víctima mortal, 

varían de estados a estados, dependiendo de la regulación penal (Carrigan y Dawson, 
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2020). Los países donde se encontró aumento de la incidencia por las medidas 

restrictivas del COVID-19 son en su mayoría países y zonas donde es latente la 

desigualdad social y los índices de violencia domestica tienen altas tasas de incidencia, 

como Perú, Atlanta -Georgia, Grecia, Asia-Pacífico, Nigeria, Israel, Italia y Romania.  

Bardales Mendoza et al., (2022) encontraron que la proporción del feminicidio en calidad 

de tentativa alcanzó su máximo punto durante la pre-cuarentena; en cambio, los casos 

de feminicidio consumado, tenían mayor incidencia durante la cuarentena, y que los 

casos reportados, tenían historia previa de violencia física y psicológica; de la misma 

manera se asociaron las tensiones financieras y altas tasas de desempleo, con las 

consumaciones de las agresiones (Evans et al., 2021).  

Otra de las variantes que salto a las alarmas sobre los casos de violencias 

domésticas, fue el tipo de homicidio-suicidio íntimo, en el que se demostraba que la 

ocurrencia tenía mayor incidencia en adultos mayores, (Ghossoub et al., 2021). Pero, 

se tienen estos casos como eventos aislados, pues no se cuentan con casos suficientes 

para analizar los hechos y explicar de forma causal la ocurrencia. Los argumentos sobre 

el informe del caso, pretendían explicar el fenómeno del homicidio-suicidio desde una 

postura “altruista” por parte de la pareja, para “evitar sufrimientos” derivados de los 

síntomas del COVID-19.  

En Grecia, se demostró un incremento sustancial de los casos de feminicidio 

íntimo, una vez pasado el periodo de cuarentena, atribuyendo el aumento a las 

consecuencias sobre la escases económica, sugiriendo que “es probable que las tasas 

de feminicidio hayan seguido una tendencia en forma de U” (Karakasi et al,. 2022); pues 

hubo un marcado descenso durante el confinamiento estricto, y luego al relajarse las 

medidas, la incidencia aumentó. Una variable constante refiere las “tensiones 

económicas fuertemente asociada con el bienestar psicológico y la violencia contra las 

mujeres en las relaciones de cohabitación” como una de las principales causas de los 

aumentos aún después de la apertura de las medidas (Nagashima-Hayashi et al., 2022). 

Una realidad innegable es que tras la pandemia, se agravaron las desigualdades de 
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género que ya existían, (Ogunlana et al., 2021) en países en vía de desarrollo; en estos 

territorios las carencias de recursos son latentes y las poblaciones más vulnerables se 

vieron expuestas al acoso y la violencia sexual al procurarse los recursos básicos como 

el agua y la comida, que durante la pandemia escasearon de forma prominente; este 

por ejemplo, es el caso de los estados del norte de Nigeria, en donde el estado de 

Kaduna presenta la tasa de incidencia más alta (9,5%) de feminicidio y violación, y con 

una precariedad extrema en los recursos básicos. “El estilo de vida de las mujeres y las 

niñas en el norte de Nigeria se caracteriza generalmente por la extrema pobreza, 

analfabetismo, privación de derechos e inseguridad” (Ogunlana et al., 2021, p.10) lo que 

generaba mayores índices de vulnerabilidad. 

En lo respectivo al tipo de lesión, en los registros hospitalarios de los ingresos 

por agresiones en el ámbito domésticos se encontraron que el 53% de los casos, el 

cónyuge o excónyuge era el responsable de las lesiones. (Savitsky et al., 2021); y los 

principales métodos de asesinato fueron por heridas cortopunzante, heridas por armas 

de juego, asfixia y estrangulamiento y traumatismo por fuerza contundente (Vignali et 

al., 2021), en este mismo orden. El uso de elementos de fácil alcance en los hogares se 

convirtió en las principales armas para causar las agresiones, pues el uso de armas de 

fuego tiene mayor restricción y estricta regulación en el uso y venta al menos en italia. 

Según Scotto Di Carlo (2022), los datos estadísticos italianos, confirman la tendencia 

internacional de una pandemia paralela al COVID19 “la pandemia a la sombra” (Evans 

et al., 2021); como la denomino la ONU (2020). Los medios de comunicación también 

han tenido un papel fundamental en la divulgación de la información, aunque en algunos 

casos lo que conseguían era incrementar la alarma social desde la desinformación, 

usando los casos como una forma de culpabilizar a las mujeres desde la pasividad de 

las situaciones (Stoica, 2021) y, exacerbando la incidencia con el afán de abarcar 

noticias en torno a casos de este tipo.  

Los datos reportados no son concordantes en todas las investigaciones, sin 

embargo, esto sucede también con la incidencia de los casos anuales y los reportes de 
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asesinatos de mujeres en el ámbito doméstico, dado que varía de país en país por 

múltiples factores, por tanto, era esperable que incluso tras esta revisión, se encontraran 

datos oficiales con información de que los casos habían disminuido o se habían 

mantenido los índices respecto de años anteriores. Los países que informaron lo anterior 

fueron Argentina, Turquía, México, España e Italia. (Aebi, et al., 2021; Asik y Nas Ozen, 

2021; Estevez-Soto, 2021; Hoehn-Velasco, et al., 2021; Lorente-Acosta, et al., 2021; 

Nittari et al., 2021 y Vives-cases et al., 2021) con discrepancias latentes entre tres 

artículos que postulan aumentos y disminuciones en el mismo país.  

España, al iniciarse la cuarentena obligatoria, inició la puesta en marcha de los 

expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) a fin de proteger las personas 

que se encontraban laborando al momento de la suspensión de las actividades 

generales. Buscando que se estimaran “medidas urgentes extraordinarias para hacer 

frente al impacto económico y social del COVID-19” (BOE, 2020), pues en 

investigaciones pasadas se había asociado el desempleo como una variable 

predominante en la perpetración de feminicidios íntimos (Gonzalez et al., 2018). Por 

tanto, las medidas estatales en virtud de prevenir las crisis económicas en los hogares, 

han podido haber contribuido en que los casos no se hubieran disparado.   

Si bien la idea de estar en casa con el agresor, puede bastar para alarmarse 

frente a las agresiones, físicas, psicológicas, económicas, etc. No es esta una verdad 

absoluta, pues se ha indagado sobre los mecanismos de control presentes en estos 

casos, lo que con razón habría podido explicar que, si las medidas dictaban permanecer 

en las viviendas, esto facilitaba a las parejas violentas el control de las víctimas y de 

alguna forma se reducían los riesgos de perpetración feminicida.  
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5. Conclusión 

El objetivo principal de esta revisión era analizar las publicaciones recientes 

sobre feminicidios íntimos en el marco de la pandemia del Covid-19. A fin de contrastar 

los resultados de las investigaciones recientes, sobre el riesgo latente de las mujeres 

que habían sido víctimas de violencia por parte de sus parejas, teniendo que 

permanecer confinadas en sus hogares durante la cuarentena para intentar frenar los 

contagios y las tasas de muerte, por síntomas directos asociados al Covid, los cuales 

estaban disparados para aquel entonces. La permanencia de las mujeres en casa ha 

podido permitir el control por parte de sus compañeros íntimos, lo cual podría explicar 

por qué los homicidios disminuyeron, durante la época de las medidas más estrictas, 

pero aumentaron a medida que se relajaban las restricciones. Los datos exponen una 

tendencia a aumentar las desigualdades sociales, que ponen en situación de riesgo a 

las poblaciones más vulnerables, además de las que ya se vienen combatiendo hace 

tantos años.  

Para finalizar es importante señalar, que no se puede aun establecer relaciones 

causales entre el comportamiento de la incidencia de delitos en el ámbito doméstico, 

específicamente de los feminicidios íntimos, y las medidas de confinamiento tomadas 

por los países para frenar los contagios, dada la diversidad de los datos y la 

imposibilidad de hacer análisis comparativos entre los datos de los países. Es 

menester, avanzar en investigaciones que aborden realidades contextuales que 

pudieran permitir orientar políticas públicas efectivas para prevenir y erradicar las 

violencias basadas en género de las que son víctimas millones de mujeres en todo el 

mundo. 

6. Limitaciones 

Si bien la búsqueda se realizó en dos bases de datos, en muchas investigaciones 

halladas, era frecuente encontrar generalizaciones del concepto de violencias 

domésticas, sin disgregar de que tipo de violencia se trataba o dejando por fuera la 
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forma más extrema de la misma, el feminicidio. Por lo cual, no se podían seleccionar 

estos artículos, pues no especificaba los tipos de violencias analizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

Referencias 

  Aebi, M. F., Molnar, L., y Baquerizas, F. (2021). Against All Odds, Femicide Did Not 

Increase During the First Year of the COVID-19 Pandemic: Evidence From Six 

Spanish-Speaking Countries. Journal of Contemporary Criminal Justice, 37(4), 

615–644. doi.org/10.1177/10439862211054237  

Asik, G. A., y Nas Ozen, E. (2021). It takes a curfew: The effect of covid-19 on female 

homicides. Economics Letters, 200, 109761. 

doi.org/10.1016/j.econlet.2021.109761  

Bardales Mendoza, O. T., Meza Díaz, R., y Carbajal, M. (2022). Feminicide violence 

before and during the COVID-19 health emergency. Violence and Gender, 9(1), 

30-35. doi:10.1089/vio.2021.0032 

Boman, JH, Gallupe, O. (2020). ¿COVID-19 ha cambiado el crimen? Tasas de 

criminalidad en los Estados Unidos durante la pandemia. Am J Crim Just 45, 

537–545 (2020). doi.org/10.1007/s12103-020-09551-3 

Byard, R. W. (2021). Geographic variability in homicide rates following the COVID-19 

pandemic. Forensic Science, Medicine and Pathology, 17(3), 419-421. 

doi:10.1007/s12024-021-00370-4 

Carrigan, M., & Dawson, M. (2020). Problem Representations of Femicide/Feminicide 

Legislation in Latin America. International Journal for Crime, Justice and Social 

Democracy, 9(2), 1-19. https://doi.org/10.5204/ijcjsd.v9i2.1354 

Comisión Europea. (2020). Comunicación de la comisión al parlamento europeo, al 

consejo, al comité económico y social europeo y al comité de las regiones una 

unión de la igualdad: estrategia para la igualdad de género 2020-2025. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52020DC0152 

https://doi.org/10.1177/10439862211054237
https://doi.org/10.1007/s12103-020-09551-3
https://doi.org/10.5204/ijcjsd.v9i2.1354
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52020DC0152


27 

 

Di Carlo, G. S. (2022). “Mine or No One Else’s”: An analysis of the representations of 

femi (ni) cide in Italian news reporting. International Journal of Language Studies, 

16(2). 

Dlamini, N. J. (2021). Gender-Based Violence, Twin Pandemic to COVID-19. Critical 

Sociology, 47(4–5), 583–590. https://doi.org/10.1177/0896920520975465 

Donato, S. (2020). Gender-based violence against women in intimate and couple 

relationships. The case of Spain and Italy during the COVID-19 pandemic 

lockdown. Italian sociological review, 10(3S), 869A-887. 

Estévez-Soto, P. R. (2021). Crime and COVID-19: effect of changes in routine activities 

in Mexico City. Crime Sci 10, 15. doi.org/10.1186/s40163-021-00151-y 

Evans, D. P., Hawk, S. R., y Ripkey, C. E. (2021). Domestic violence in Atlanta, Georgia 

before and during COVID-19. Violence and Gender, 8(3), 140-147. 

Ghossoub, E., Wakim, M. L. T., y Khoury, R. (2021). COVID-19 and the risk of homicide-

suicide among older adults: Identify patients who are at risk, and implement 

measures to protect them. Current psychiatry, 20(2), 14-19. 

Gómez López, C. (2022). Efectos de las acciones de prevención y control del SARS-

CoV-2: la importancia de tender puentes entre la salud pública y las 

intervenciones para la atención de las violencias de género. Global Health 

Promotion, 29(1), 154–161. https://doi.org/10.1177/17579759211010684 

González, J. L., Garrido, M. J., López, J. J., Muñoz, J. M., Arribas, A., Carbajosa, P. y 

Ballano, E. (2018). In-depth review of intimate partner homicide against women 

in Spain | Revisión Pormenorizada de Homicidios de Mujeres en las Relaciones 

de Pareja en España. Anuario de Psicología Jurídica, 28(1), 28–38. 

https://doi.org/10.1177/0896920520975465
https://doi.org/10.1177/17579759211010684


28 

 

Hobart, M. (2004). Advocates and fatality reviews. Washington State Coalition Against 

Domestic Violence.  

Hoehn-Velasco, L., Silverio-Murillo, A., y Miyar, J. R. B. (2021). The great crime 

recovery: Crimes against women during, and after, the COVID-19 lockdown in 

Mexico. Economics & Human Biology, 41. 

Karakasi, M.-V., Voultsos, P., Fotou, E., Nikolaidis, I., Kyriakou, M. S., Markopoulou, M., 

Douzenis, A., y Pavlidis, P. (2022). Emerging trends in domestic 

homicide/femicide in Greece over the period 2010–2021. Medicine, Science and 

the Law. https://doi.org/10.1177/00258024221103700 

Lorente-Acosta, M., Lorente-Martínez, M., y Lorente-Martínez, M. (2022). Impact of 

COVID-19 pandemic and lockdown on gender-based violence homicides in 

Spain. Revista Española de Medicina Legal, 48(1), 36–43. 

https://doi.org/10.1016/j.reml.2021.08.001 

Nagashima-Hayashi, M., Durrance-Bagale, A., Marzouk, M., Ung, M., Lam, S. T., Neo, 

P., y Howard, N. (2022). Gender-Based Violence in the Asia-Pacific Region 

during COVID-19: A Hidden Pandemic behind Closed Doors. International 

Journal of Environmental Research and Public Health, 19(4), 2239. 

http://dx.doi.org/10.3390/ijerph19042239 

Nittari, G., Sagaro, G. G., Feola, A., Scipioni, M., Ricci, G., y Sirignano, A. (2021). First 

Surveillance of Violence against Women during COVID-19 Lockdown: 

Experience from “Niguarda” Hospital in Milan, Italy. International Journal of 

Environmental Research and Public Health, 18(7), 3801. 

http://dx.doi.org/10.3390/ijerph18073801 

https://doi.org/10.1177/00258024221103700
https://doi.org/10.1016/j.reml.2021.08.001
http://dx.doi.org/10.3390/ijerph19042239


29 

 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 

hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Boletín Oficial del 

Estado, 73, de 18 de marzo de 2020. https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/17/8 

Russell, D. E., y Van de Ven, N. (Eds.). (1976). Crimes against women: proceedings of 

the International Tribunal (p. 219). Frog in the Well. 

Russell, D. E., (2008). Femicide: Politicizing the Killing of Females. Strengthening 

Undersatanding of feminide: Using research to galvanize action and 

accountability.  

Sabri, B., Hartley, M., Saha, J., Murray, S., Glass, N., y Campbell, J. C. (2020). Effect of 

COVID-19 pandemic on women’s health and safety: A study of immigrant 

survivors of intimate partner violence. Health care for women international, 41(11-

12), 1294-1312. https://doi.org/10.1080/07399332.2020.1833012 

Savitsky, B., Radomislensky, I., Goldman, S., Kaim, A., Acker, A., Aviran, N., Bahouth, 

H., Bar, A., Becker, A., Braslavsky, A., Fadeev, D., Goldstein, A. L., Grevtsev, I., 

Jeroukhimov, I., Kedar, A., Korin, A., Qarawany, M., Schwarz, A. D., Shomar, 

W., . . . (Israel Trauma Group), I. T. G. (2021). The surfacing portion of the Iceberg 

of the Domestic Violence Phenomenon—data from the Israeli National Trauma 

Registry. Israel Journal of Health Policy Research, 10(1), 69. 

https://10.1186/s13584-021-00499-1 

Spencer, C. M., y Stith, S. M. (2020). Risk Factors for Male Perpetration and Female 

Victimization of Intimate Partner Homicide: A Meta-Analysis. Trauma, Violence, 

& Abuse, 21(3), 527–540. https://doi.org/10.1177/1524838018781101 

Stoica, D. (2021). Reprezentarea femicidului conjugal în media în perioada pandemiei 

de COVID-19. Analele Universităţii Ovidius din Constanţa. Seria Filologie, 32(2), 

575-590. 

https://doi.org/10.1080/07399332.2020.1833012
https://10.0.4.162/s13584-021-00499-1
https://doi.org/10.1177/1524838018781101


30 

 

Ogunlana, M. O., Nwosu, I. B., Fafolahan, A., Ogunsola, B. F., Sodeke, T. M., Adegoke, 

O. M., Odunaiya, N. A., y Govender, P. (2021). Pattern of rape and femicide 

during COVID-19 lockdown: content and discourse analysis of digital media 

reports in Nigeria. 1-14. doi.org/10.1080/09589236.2021.2012134 

  Polischuk, L. y Fay, D. L. (2020). Respuesta Administrativa a las Consecuencias de las 

Respuestas de Emergencia al COVID-19: Observaciones e Implicaciones de la 

Violencia Basada en Género en Argentina. The American Review of Public 

Administration, 50 (6–7), 675–684. https://doi.org/10.1177/0275074020942081 

Vignali, G., Franceschetti, L., y Merzagora, I. (2021). A retrospective study on femicides 

assessed at the Institute of Legal Medicine of Milan. ¿Are older women at risk? 

Forensic Science International, 325, 110890. 

https://https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2021.110890 

Vives-Cases, C., Parra-Casado, D. L., Estévez, J. F., Torrubiano-Domínguez, J., y Sanz-

Barbero, B. (2021). Intimate Partner Violence against Women during the COVID-

19 Lockdown in Spain. International Journal of Environmental Research and 

Public Health, 18(9), 4698. http://dx.doi.org/10.3390/ijerph18094698 

World Health Organization. (2021). Violence against women prevalence estimates, 

2018: global, regional and national prevalence estimates for intimate partner 

violence against women and global and regional prevalence estimates for non-

partner sexual violence against women. 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240022256 

https://doi.org/10.1177/0275074020942081
https://https/doi.org/10.1016/j.forsciint.2021.110890
https://www.who.int/publications/i/item/9789240022256

