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Resumen 

Objetivo: Analizar cuáles son los factores que han influidos en el aumento de la violencia 
intrafamiliar en Colombia en 2020. Metodología:  Por medio de una revisión documental en 
artículos, tesis y trabajos de grado, realizados y publicados entre 2020 y 2021 en Colombia; la 
información recopilada fue analizada, filtrada y organizada teniendo como resultado un total 
de 33 articulos que cumplieron con los criterios para hacer parte del estudio de investigación. 
Resultados: Se encontró que el factor que más influyo en el aumento de la violencia 
intrafamiliar en Colombia en este rango de tiempo fue el aislamiento a causa de la pandemia 
del COVID-19 y algunos factores derivados como los problemas económicos. Conclusión: La 
investigación demostró que por el aislamiento por COVID-19 hubo un aumento de la violencia 
intrafamiliar, en donde los niños, niñas, adolescentes y mujeres fueron la población con más 
riesgo, por los cambios económicos, sociales, educativos, laborales y domésticos.  

Palabras clave: Violencia intrafamiliar, COVID-19, Factores de riesgo, Aumento de la violencia 
intrafamiliar.  

The COVID-19 pandemic and intrafamily violence: A systematic 
review 

Abstract 

Aim: To analyze what are the factors that have influenced the increase in domestic violence in 
Colombia in 2020. Methodology: Through a documentary review of articles, thesis and degree 
works, carried out and published between 2020 and 2021 in Colombia; The information collected 
was analyzed, filtered, and organized, resulting in a total of 33 articles that met the criteria to be part 
of the research study. Results: It was found that the factor that most influenced the increase in 
domestic violence in Colombia in this time range was isolation due to the COVID-19 pandemic and 
some derived factors such as economic problems. Conclusion: The research showed that due to 
isolation due to COVID-19 there was an increase in domestic violence, where boys, girls, adolescents, 
and women were the population most at risk, due to economic, social, educational, labor and 
domestic changes.  

Keywords: Domestic violence, COVID-19, Risk factors, Increase in domestic violence. 
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1. Introducción  

La violencia intrafamiliar en 
cualquiera de sus manifestaciones ya sea 
física, verbal, emocional, psicológica o 
económica, siempre ha sido un tema de 
controversia, de opiniones divididas, de 
discusión, entre muchas interpretaciones 
y al hablar de factores nos encontramos 
con una gran variedad que se caracterizan 
por una frecuente discusión social, en este 
caso nos interesamos en estos y quisimos 
céntranos en ellos especialmente durante 
el  2020, en el cual tanto Colombia como 
el mundo mostro un incremento notable 
en esta forma de violencia.  

Empecemos por tener claridad 
sobre el que es la violencia intrafamiliar, 
la Organización Mundial de la Salud, OMS 
(s.f.) definió esta como el uso intencional 
de la fuerza o el poder fisico, de hecho, o 
como amenaza, contra si mismo o contra 
otra persona, las cuales tengan una 
probabilidad de causar lesiones, muerte, 
daño psicológico, trastornos del 
desarrollo o privaciones. Es importante 
saber que estas manifestaciones de 
violencia afectan el correcto desarrollo 
del núcleo familiar como lo menciona 
Carbajal (2019) pues es posible 
considerar que la familia es base para el 
correcto funcionamiento de una sociedad, 
sin embargo, es importante tener en 
cuenta los cambios que ha venido 
teniendo esta estructura a través de los 
años y como socialmente se ha ido 
adaptando.  

Entre los factores que aumentan 
la violencia intrafamiliar podemos 
identificar los factores económicos como 
lo menciona Pedraza et al.  (2020), 
señalando que estos están ligados al 
manejo de las finanzas dentro del núcleo 
familiar, como se destina este e 
importancia que se le da a cada una de las 
necesidades presentadas en la 
cotidianidad; por su parte Martinez 
(2020) menciona que los factores 
sociales, ambientales o culturales, que 
hacen referencia al entorno en que se 
encuentra la familia, las costumbres que 
los rodean, las tradiciones que siguen y un 
sin número de patrones sociales que 
interactúan con la familia tambien tiene 

influencia en la presencia de esta 
problemática; en una investigación 
realizada por Gualdrón (2020) se dice que 
los niveles educativos tiene relevancia en 
la manifestación de este tipo de violencia 
que integra a todo el grupo familiar, pero 
al hablar de estos individualizamos un  
poco al núcleo familiar, se establece el 
nivel educativo de cada uno de los 
miembros de la familia,  principalmente el 
de los padres, en el cual se ve involucrado 
el nivel educativo y por consiguiente el 
nivel laboral que ocupa y como 
consecuencia de este el nivel de ingresos 
en el hogar, teniendo una relación directa 
con el factor económico el cual es un 
causante de conflictos intrafamiliares; 
también es pertinente hablar de las 
estrategias de afrontamiento emocional, 
el cual es un factor individual pero su 
repercusiones se ven a nivel nuclear, dado 
que este manejo de emociones diarias y el 
afrontamiento en situaciones de ira e 
intenso dolor es en muchas ocasiones un 
detonante para las conductas violentas 
como lo menciona Gualdrón (2020); el 
consumo de alcohol o drogas en cualquier 
miembro del núcleo familiar también se 
convierte en un factor importante que 
conlleva a la violencia intrafamiliar, dado 
que esta problemática debilita las bases 
familiares e involucra a todos los 
miembros y en la mayoría de los casos la 
violencia se hace presente como mediada 
de afrontamiento ante esta actitud, siendo 
un agente de fragmentación familiar y por 
ultimo uno de los más mencionados, 
estudiados y controversiales la inequidad 
de género, la cual tiene un origen socio-
cultural muy marcado aun en la 
actualidad y es una de las problemáticas 
más notables con la cual las mujeres 
luchan diariamente. Si hacemos un 
análisis y reflexionamos un poco es 
totalmente valido afirma que estos 
factores interactúan entre sí y el mal 
manejo que se les da a estos son la causa 
principal de los aumentos y existencia de 
la violencia intrafamiliar.   

Esta investigación nace con el 
objetivo de analizar e identificar los 
factores que influyeron en la violencia 
intrafamiliar en Colombia en el 2020, un 
año difícil mundialmente en todos los 
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factores que nos podamos imaginar, entre 
los más notables resaltan, la salud, la 
economía, el ambiente y las relaciones 
interpersonal o sociales.  

Como sociedad es importante 
estudiar esta clase de temas que con el 
tiempo ha venido dejado de ser un taboo 
pero que aún tiene mucho por explorar, 
reglamentar y mejorar, como lo menciona 
Troya Ayo (2012), haciendo referencia a 
que la sociedad ha “naturalizado'' la 
violencia, lo que quiere decir que la ve 
como algo cotidiano lo cual ha influido en 
el aumento notorio de la violencia 
intrafamiliar a nivel mundial.  

La identificación de factores que 
inciden en esta problemática y la 
minimización de estos es una de las claves 
importantes para la disminución o 
erradicación de esta problemática que 
afecta a cientos de familiares diariamente 
a nivel mundial; por tal razón mediante la 
presente investigación se analizaron los 
factores que influyeron en el aumento de 
la violencia intrafamiliar en Colombia 
durante el 2020. 

2. Método 

Con el objetivo de analizar cuáles 
son los factores que han influido en el 
aumento de la violencia intrafamiliar en 
Colombia en 2020, se realizó una 
búsqueda sistemática de documentos 
donde se incluían artículos, tesis, trabajos 
de grado y noticias, esta búsqueda 
sistemática se realizó en español e inglés 
utilizando las siguientes palabras claves 
en español: violencia intrafamiliar, 
violencia intrafamiliar y COVID-19, 
violencia intrafamiliar y factores de 
riesgo, violencia intrafamiliar en 
Colombia, de igual forma se buscaron en 
inglés: domestic violence, domestic 
violence and covid 19, domestic violence 
and risk factors, domestic violence in 
Colombia,  las cuales se revisaron en 
diferentes bases de datos como Scopus, 
Pubmed, Taylor y Francis, Ebschost, Apa 
Psycnet, Proquest y Google Académico. 

Para la selección final de los 
documentos se realizó bajo los siguientes 
criterios de inclusión:  1. artículos 
publicados entre 2020 y 2021; 2. Que el 
tema sea sobre violencia intrafamiliar en 

Colombia; 3. Que esté relacionado con la 
pandemia Covid19; 4. La muestra debe 
ser de familias colombianas.  

Esto permitió seleccionar 
aquellos que estuvieran relacionados con 
nuestro problema de investigación, así 
mismo se procedió a leer los documentos 
para tener una selección más precisa de 
aquellos que estaban relacionados con el 
tema y descartar aquellos que a simple 
vista parecían tener alguna relación pero 
que al final no cumplían con los criterios 
de selección, obteniendo como resultado 
33 documentos relacionados.  

 
3. Resultados 

 La figura 1 muestra un diagrama 
de flujo de selección y filtrado. En la 
primera fase de identificación, se 
encontraron 88 documentos entre 
noticias, tesis, trabajos de grados y 
aarticulos. En la segunda fase de rastreo, 
se excluyeron los artículos duplicados. 
Así, el número de artículos disminuyó a 
34.  

Después de aplicar la inclusión y 
la exclusión criterios para los resúmenes, 
quedaron 33 artículos. En la tercera fase, 
de elegibilidad se volvió a clasificar el 
texto completo de cada artículo, 
utilizando criterios de inclusión y 
exclusión.  

Esta resultó en 33 artículos para 
la cuarta y última fase, inclusión, en la que 
se analizaron cualitativamente los 
artículos para sintetizarlos con las 
siguientes categorías: año de publicación, 
país de origen del estudio, tipos de 
participantes, tipo de estudio, diseño del 
estudio, hallazgos principales. 
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Figura 1 
Flujograma de rastreo de artículos 
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En la tabla 1 se encuentra que con 
relación al año de publicación de los 
documentos utilizados en esta revisión se 
observa que los artículos se ubican en los 
últimos 2 años, 2020-2021. Según la 
información encontrada los países en los 
cuales se elaboraron los diferentes 
estudios que fueron utilizados en esta 
revisión, se observa que hay países de 
todo el mundo, siendo Colombia el país 
con la mayor cantidad de documentos, 
seguido de Ecuador y posteriormente 
Brasil, Venezuela, Argentina, USA, Reino 
Unido y Sur África. Con respecto al tipo de 
investigación se evidencia que el enfoque 
más utilizado, es el enfoque cualitativo y 
el enfoque menos utilizado es el mixto.  El 
diseño metodológico de los documentos 
utilizados en esta investigación se puede 
evidenciar que existe una variedad de 
diseños siendo las metodologías de corte 
descriptivo y revisión bibliográfica las 
más implementadas, seguidas de los 
diseños metodológicos de corte 
fenomenológico y transversal, por último, 
las metodologías correlacionales y 
longitudinal. Se evidencia una alta tasa de 
utilidad en los artículos en cuanto a los 
participantes de las investigaciones, 
seguido de las mujeres y hombres, niños y 
niñas y estudiantes; en cuanto a los 
participantes menos utilizados y en una 
cifra de igualdad fueron residentes, 
pacientes, feministas, adolescentes, 
familias, trabajadores y desempleados. 
Por último, con relación a las técnicas e 
instrumentos usados por los documentos 
utilizados en esta revisión, se observa que 
hubo una variedad de elementos 
utilizados por cada documento, siendo la 
revisión bibliográfica las más utilizada, 
seguida de la entrevista, la encuesta, el 
cuestionario, las escalas y los 
instrumentos RAE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1 
Resultados 
 

Variable 
 

Características 
Porcentaje 

(%) 

Año de 
publicación 

2021 
2020 

 

12% 
88% 

Países 

Colombia 
Brazil 

Venezuela 
Argentina 
Ecuador 

USA 
Reino Unido 

Sur Africa 

76% 
3% 
3% 
3% 
6% 
3% 
3% 
3% 

Enfoque de 
investigación 

Cualitativo 
Cuantitativo 

Mixto  

52% 
30% 
18%  

Diseño de 
Investigación 

Descriptivo 
Correlacional 

Fenomenologico 
Revision 

Bibliografica 
Transversal 
Longitudinal 

49% 
5% 

12% 
22% 
10% 
2% 

Participantes 
 
 
 
 
 
  

Mujeres y 
Hombres 

Niños 
Adolescentes 

Familias 
Estudiantes 
Residentes 
Pacientes 

Feministas 
Trabajadores y 
desempleados 

Artículos 
  

27% 
16% 
3% 
3% 
6% 
3% 
3% 
3% 
3% 

 
33%  

Técnicas 

Encuesta 
Entrevista 
Revision 

blibliografica 
Cuestionario 

Instrumento RAE 
Escalas 

13% 
15% 
49% 
10% 
5% 
8% 

Nota. Tabla de resultados según variables 
cuanticualitativas referentes a las características 
de los artículos. 
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Con respecto a las palabras claves 
ubicadas en los artículos, encontramos 
que violencia intrafamiliar, violencia y 
COVID 19 fueron los términos más 
repetitivos en los artículos que sustentan 
la investigación.  

Figura 2 

Palabras claves de los estudios 

Nota. Palabras claves más usadas en los estudios, 
representadas en una nube de palabras, donde 
aquellas más grandes corresponden a las más 
usadas. 

Teniendo en cuenta la revisión 
documental realizada la información 
recolectada se dividió en 3 categorías, en 
las cuales hubo una variación en la 
frecuencia de los artículos relacionados, 
que son: factores asociados a la violencia 
intrafamiliar en niños, niñas y 
adolescentes con un 43%, violencia en 
contextos de pandemia con un 24%  y la 
intervención en la violencia intrafamiliar 
33% de los artículos encontrados; en 
estas fue posible agrupar  todos los 
documentos recopilados en el trascurso 
de la investigación. 

 
 

Figura 3  
Categorías de análisis. 

4. Discusión  
En relación con las características 

generales de los artículos, se encontró que 
el año en que más se publicó fue en el 
2020, que los países en los que más se ha 
investigado fueron Ecuador y Colombia 
ubicándose este en primer lugar, con 
relación al diseño de la investigación ha 
sido en su mayor parte descriptivo con un 
enfoque cualitativo, donde hubo una gran 
participación de niños, hombres y 
mujeres, y las técnicas más utilizadas 
fueron la entrevista y revisión 
bibliográfica. 

A partir del análisis realizado en 
esta investigación logramos destacar una 
categoría de factores asociados a la 
violencia intrafamiliar en niños, niñas, 
adolescentes y mujeres, otra categoría de 
violencia en contextos de pandemia y por 
ultimo una que se relaciona con la 
intervención en la violencia intrafamiliar, 
a través de esta investigación se 
interrelacionan contantemente estas 
categorías dibujando un mapa fácil de leer 
a cerca de esta problemática tan fuerte 
que cada día afecta más a nuestro país, la 
violencia intrafamiliar.  

Dado los hallazgos de Teixeira & 
Machado. (2020), son los adolescentes 
entre 13 a 17 años los que más sufren de 
violencia intrafamiliar por parte de un 
adulto de su mismo contexto familiar, 
influyendo también su estilo de vida y 
salud mental, según las características 
sociodemográficas. Y es que la violencia 
infantil es una problemática social 
bastante preocupante, se evidencia que 
de acuerdo a la edad menores de 6 años 
son los que más sufren de maltrato por 
parte de agresores femeninos, 
principalmente las madres, sin embargo, 
en esta problemática infantil, influyen 
también muchos otros factores de riesgo, 
entre los que más tienen impacto son los 
problemas familiares, la falta de recursos, 
separación por parte de los padres y la 
poca tolerancia de los cuidadores, (Bello 
Rodríguez, et al. 2020). Por otra parte, 
entre otras características 
sociodemográficas también son afectadas 
las mujeres, donde creando un perfil 
sociodemográfico se concluye que aquí 
los motivos que más influyen son los celos 
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y el alto consumo de alcohol, haciendo 
que se den estas situaciones de violencia 
contra ellas por parte de sus parejas 
Orozco, et al. (2020). 

Para caracterizar otros factores 
como la inteligencia emocional y la 
resiliencia, Pedraza & Gaitan, (2020), 
realizó un estudio donde selecciona a 93 
parejas que por lo menos hayan sufrido 
violencia intrafamiliar, siendo de más 
prevalencia el maltrato psicológico, en 
segundo lugar el físico y por último el 
verbal, lo más preocupante es que más de 
la mitad de estas parejas no han recibido 
una asistencia psicológica, lo que resulta 
bastante lamentable porque hay 
afectaciones en el bienestar emocional y 
psicológico, además de esto otro factor 
que prevalece al darse esta situaciones es 
el aspecto económico, el consumo de 
alcohol y el manejo de las 
responsabilidades ya que existe una falta 
de comunicación.  

Cuando estas situaciones no son 
asistidas de manera oportuna, pueden 
ocasionar en la mujer un daño emocional 
grave, donde ellas puedan aceptar la 
violencia como algo normal y hasta 
pensar que ellas son las culpables y 
merecen eso, es por eso, que es bueno que 
la mujer logre tener una inteligencia 
emocional para así llevar más control de 
sí misma y no dejar permitir este tipo de 
agresiones tanto psicológicas como 
físicas, Gualdrón, (2020), nos dice que una 
mujer con inteligencia emocional, es una 
persona que ha desarrollado un alto 
autoestima, autocontrol, seguridad, 
iniciativa, asertividad y buenas relaciones 
sociales, de lo contrario no tendrá nada de 
esto y fácilmente será una persona 
sometida a las agresiones constantes sin 
tomar represalias. 

En cuanto al aspecto económico 
como otro factor de bastante relevancia, 
las mujeres se adaptan a vivir en 
situaciones donde son vulnerables 
porque no cuenta con un sustento propio 
y el hombre es el que lleva el sustento a 
casa, no son mujeres que pueden ser 
independientes y tener sus propios 
ingresos, para ellas es preferible 
lamentablemente  aceptar un golpe o 
malas palabras a tener que renunciar a un 

plato de comida, pues estas mujeres no 
cuentan con una educación o empleo, 
creando así dependencia total hacia el 
hombre, según  González (2020), con la 
pandemia el desempleo aumentó y 
muchas mujeres de hogares se vieron 
cargadas laboralmente con las tareas del 
hogar, lo que significó un obstáculo en el 
sistema educativo, el seguir preparándose 
y la posibilidad de conseguir un sustento 
o un empleo que se acomode a sus 
necesidades y tiempo, dando lugar a una 
dependencia hacia el hombre. 

Son las propias parejas 
masculinas las que atentan contra la 
mujer, violentándolas físicamente, sexual 
y verbalmente, son los hombres los que 
más resultan cometiendo estas conductas 
violentas, seguramente porque ven a las 
mujeres como un objeto bastante 
vulnerable. Mshweshwe (2020), 
menciona que en Sudáfrica la 
construcción de la masculinidad y la 
violencia domestica es el centro del 
patriarcado, los hombres someten a las 
mujeres demostrando el deseo de poder 
que tienen sobre ellas. Es decir, que los 
hombres en la mayoría de los casos son 
los agresores, en cuanto al sexo los que 
más sufren de maltrato intrafamiliar son 
las mujeres quienes reciben violencia de 
tipo sexual, y los victimarios resultan ser 
los hombres, utilizando armas 
cortopulsantes, armas blancas, objetos 
contundentes (Arias, 2020). Siendo así la 
violencia más común entre parejas, a nivel 
mundial, aproximadamente un tercio de 
las mujeres ha tenido una relación de 
pareja, donde han sido víctima de 
violencia física o sexual por parte de su 
pareja en algún momento de su vida, 
siendo así, esto afecta contra su salud 
física y mental, sin contar que muchas 
veces también contraen enfermedades 
sexuales, Caycedo (2020). 

Por otro lado, otros factores 
asociados importantes es la delincuencia 
en los jóvenes, como esta ha influido en la 
creación de la violencia intrafamiliar, es 
importante la buena crianza de estos 
jóvenes para que en el futuro puedan ser 
mujeres u hombres de bien aportándole a 
la sociedad y no incrementar la violencia 
y conductas delictivas, según, Lizarazo 
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(2020), cuando un niño crece en un 
ambiente conflictivo donde 
constantemente hay mucha violencia, 
este se verá afectado en la edad adulta, 
porque estos patrones tienden a repetirse 
porque muchas veces lo que se hace es 
omitir que existe un abuso. Muchos 
adolescentes perciben de sus familias, la 
agresividad verbal, física, y la hostilidad, 
la familia tiene esas tres dimensiones, sin 
embargo, los adolescentes pueden tener 
creado la ira desde su personalidad y eso 
no influye con el funcionamiento de la 
familia o como sea la familia, por si solos 
ya experimentan la ira, así queda 
demostrado en un estudio que realizó, 
Asprilla (2021).  

Para López (2020), una variable 
que se da en adolescentes que suelen ser 
conflictivos y cometer actos delictivos es 
el consumo de sustancias psicoactivas y 
también vivir la violencia intrafamiliar, se 
halló que en estos adolescentes cuando 
cometen actos violentos están bajo la 
sustancia del cannabis, alcohol, tabaco y 
alucinógenos, mientras que otros 
adolescentes infractores comentes estos 
conductas antisociales y delictivas gracias 
a la violencia que viven en sus hogares.  

Una estrategia que sirve para 
apaciguar estas conductas o radicarlas es 
una buena educación, donde los jóvenes 
desde ya vayan siendo capacitados, 
informados sobre las consecuencias, en 
estos casos las universidades han venido 
tomando conciencia de la incidencia que 
tiene la violencia intrafamiliar, 
destacándose así en el abordaje de esta 
temática las universidades privadas de 
Colombia, (Pedraza et al., 2020). 

Estos factores asociados a la 
violencia intrafamiliar en niños, niñas, 
adolescentes y mujeres, nos permiten 
evidenciar las razones del aumento de la 
violencia intrafamiliar y como los niños, 
niñas y adolescentes hacen parte de la 
población más afectada por esta 
problemática haciendo estos quienes 
reciben el abuso o siendo testigos de ella, 
también encontramos a las mujeres y la 
evidencia del aumento de denuncias por 
violencia doméstica, violencia de género y 
maltrato intrafamiliar, dentro de la 
descripción de estas denuncias 

encontramos violencia física, verbal, 
psicológica y económica.  

 
En segundo lugar, encontramos la 

violencia en contextos de pandemia aquí 
se agrupan todas aquellas problemáticas 
que se intensificaron durante este lapso a 
causa de esta misma, todos aquellos 
cambios que se vinieron dando en esta 
época fueron un detonante para el 
aumento de la violencia intrafamiliar, 
entre las más comunes mencionamos las 
nuevas dinámicas de relacionamiento 
familiar y el incremento de las cargas 
emocionales que como individuos la 
población tuvo que afrontar.  

Para Montero et al., (2020), el 
confinamiento ha producido cambios 
significativos en la dinámica familiar, 
laboral y social, pues estas familias se han 
visto forzadas a crear nuevas formas de 
convivencia entre ellas, nuevos roles, 
retos y limites, creando también a su vez 
nuevos modos de violencia en hogares 
donde nisiquera existía la violencia, antes 
de la crisis. A raíz del confinamiento se ha 
producido cambios en las dinámicas 
familiares, laborales y sociales en general 
a lo interno de las familias, que se han 
visto forzadas a desplegar nuevos modos 
de convivencia, nuevos roles y retos, por 
lo que se han presentado también nuevos 
modos de violencia, estas situaciones no 
ocurren únicamente en las relaciones de 
pareja, sino que se han diversificado, 
existiendo también violencia hacia los 
niños, niñas y adolescentes, hacia los 
adultos mayores y, en general, 
estableciéndose de forma conjugada en 
torno a las relaciones de poder ya 
establecidas en cada familia. Aunque 
Olding et al., (2020) investigaron las 
lesiones penetrantes traumáticas en las 
familias como problemática que se 
intensificó a causa de la pandemia, 
provocando el confinamiento lo cierto es 
que estas afectaciones no se comparan 
con los daños provocados a los niños y 
mujeres a causa de la violencia, Herrera-
Hugo et al., (2020) mencionan como una 
gran problemática el aumento 
intensificado que tuvo la violencia contra 
la mujer en países de América latina en 
tiempos de COVID 19, de este modo 



Tejidos Sociales, 5(1): pp. 1-12; enero-diciembre 2023 

9 
 

confirmamos lo mencionado a principios 
de texto que ha sido la mujer una de las 
principales víctimas  de esta coyuntura, 
siendo Colombia el país que lidera la lista 
con unos índices del 71% a diferencia de 
Argentina que su incremento que sitúa en 
un 39% de casos de violencia contra la 
mujer en época de pandemia, del mismo 
modo encontramos  Chaparro et al. 
(2020), quienes también comentan que el 
aumento de la violencia contra las 
mujeres en el marco de la pandemia 
COVID-19 incremento a pasos 
agigantados en nuestro país. Así mismo 
encontramos a Ariza-Sosa et al., (2021) 
los cuales concluyeron en su 
investigación que hubo un incremento de 
la violencia de género hacia las mujeres 
por parte de sus parejas durante el 
confinamiento producto del COVID-19, 
esto quizás dado a la facilidad que tiene el 
agresor para logar tener un mayor control 
sobre su pareja en cuanto a su movilidad 
y libertad de acción,  y es que la violencia 
intrafamiliar se evidencia en gran medida 
por varias expresiones de violencia de 
género, en las que se pueden incluir la 
violencia contra la pareja, violencia 
conyugal y abuso infantil, además  se 
plantea que este problema sigue siendo 
foco de interés durante la crisis sanitaria 
que se vive debido a la pandemia por 
COVID-19, puesto que las víctimas y su 
abusador se encuentran por lo regular, 
aislados juntos, con poca posibilidad de 
acudir a sus redes de apoyo o ante las 
entidades que puedan brindarle 
protección por lo que ha resultado difícil 
darle el manejo adecuado con la 
literatura, un claro ejemplo de esto es la 
violencia intrafamiliar en el 
departamento de La Guajira, donde en el 
2020 se evidencio un aumento abrupto en 
todas las manifestaciones de violencia y 
sus víctimas por miedo a hablar se ven 
sumisas ante esta situación y miedo al no 
recibir protección. 

Afortunadamente Guio (2020) se 
interesó en investigar la protección de los 
derechos de los niños, niñas y 
adolescentes durante la pandemia por 
COVID-19 y así mismo observar que 
debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas se presentan para hacer valer 
sus derechos. 

Finalmente encontramos la 
intervención en la violencia intrafamiliar 
donde autores como Katz et al., (2020) 
nos plantean que se deben realizar 
adaptaciones a la política y a la 
prevención e intervención en programas 
de orden con el fin de proteger a los niños 
y aumentar el apoyo a las familias más 
vulnerables y especialmente a las 
afectadas por la pandemia de esta manera 
encontrar una forma de prevenir el 
maltrato y los abusos a los que se ven 
enfrentados millones de familia, por su 
parte Romero (2020) trabajó en la 
realización de un estudio cuyo objetivo 
tuvo como fin, desarrollar brevemente 
una investigación teórica sobre el 
desconcierto que enfrentan día a día, 
quienes padecen VIF, la lucha permanente 
de las autoridades en combatir el flagelo, 
los posibles Sistemas tecnológicos que se 
puedan implementar en la busca de 
soluciones, la responsabilidad que debe 
tener la administración de Justicia por su 
efecto para velar por derechos de todos y 
el aumento desmedido de la VIF, y es aquí 
donde se observa que se empiezan a 
evidenciar las medidas necesarias para 
combatir esta coyuntura. Vemos como 
estudios, como el realizado por Álvarez 
Gutiérrez, et al. (2020), mencionan los 
primeros auxilios psicológicos a mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar 
durante la pandemia del COVID-19 y es 
aquí donde se abre una puerta de 
posibilidades para cambiar la realidad de 
la violencia intrafamiliar y a nivel general 
autores como Villamizar Jaraba, et al. 
(2020) describieron la normativa 
nacional que se debe ejecutar a nivel 
departamental y municipal en materia de 
protección de la infancia y adolescencia, 
establecida para enfrentar la violencia 
intrafamiliar. Así observemos al final de 
esta discusión como múltiples autores 
señalan planes de intervención, 
investigaciones, métodos y posibles 
opciones para darle un vuelco distintos 
factores que han incidido en la violencia 
intrafamiliar en épocas de pandemia, y se 
abre un sinfín de posibilidades para 
combatir esta situación, un ejemplo de 
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esto se evidencia en la investigación 
hecha por el autor Rojas (2020), quien 
realizó un estudio para intentar 
responder, que hace falta para superar y 
erradicar definitivamente la violencia 
intrafamiliar contra la mujer. Por su parte 
Aguirre Pérez (2020), menciona sobre las 
leyes y recomendaciones que buscan 
amparar la problemática de la violencia 
de género en el sistema judicial y refiere 
que debe dotarse de fuerza jurídica a las 
medidas de protección frente a los 
patrones de violencia contra la mujer. 

 
Referencias: 
Aguirre Pérez, C. A. (2020). Incorporación 

de la prueba en los procesos de 
medidas de protección por 
violencia intrafamiliar 
adelantados por los Comisarios de 
Familia de Bogotá. [Trabajo de 
Tesis de Pregrado, Universidad 
Nacional de Colombia]. 
https://repositorio.unal.edu.co/h
andle/unal/79162 

Álvarez Gutiérrez, P. X., Bermúdez 
Castillo, G. B., & Molina León, L. V. 
(2020). Aplicación de los primeros 
auxilios psicológicos a mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar 
durante la pandemia del Covid-19 
en la ciudad de Villavicencio. 
[Tesis de Pregrado, Universidad 
Cooperativa de Colombia]. 
https://repository.ucc.edu.co/bit
stream/20.500.12494/18317/4/
2020_aplicacion_primeros_auxili
os.pdf 

Arias, R.D. (2020) Frecuencia del maltrato 
y homicidio infantil en Medellín 
(Colombia). Medicina clínica y 
social. 5,1 
https://doi.org/10.52379/mcs.v
5i1.165 

Ariza-Sosa, G., Agudelo-Galeano, J., 
Saldarriaga-Quintero, L., Ortega-
Mosquera, M., & Saldarriaga-
Grisales, D. (2021). Crisis 
humanitaria de emergencia en 
Colombia por violencia contra las 
mujeres durante la pandemia de 
COVID-19. Revista de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas, 
51(134),125 – 150. 

https://doi.org/10.18566/rfdcp.
v51n134.a06 

Asprilla, J. (2021). Funcionamiento 
familiar y agresividad percibida en 
adolescentes de una comunidad 
religiosa adventista durante el 
tiempo de confinamiento social en 
Colombia, 2020. [Trabajo de tesis 
de Maestría, Universidad Peruana 
Unión]. 
http://hdl.handle.net/20.500.12
840/4163 

Bello Rodríguez, G. C., Carabuena Tibocha, 
D. A., Chaparro, M., Ordoñez 
Ñañez, S. M., & Torres Bohorquez, 
L. M. (2020). Violencia 
intrafamiliar en niños entre 6 y 12 
años en el barrio Sierra Morena de 
la localidad 19 Ciudad Bolívar. 
[Trabajo de grado de Pregrado, 
Institución Universitaria 
Politécnico Gran Colombia].   
http://hdl.handle.net/10823/22
35 

Carbajal Rodríguez, L. R. (2019). Violencia 
intrafamiliar. Un punto de vista. 
Acta Pediátrica de México, 27(1), 
50-52. 
https://www.redalyc.org/pdf/42
36/423640986008.pdf 

Caycedo Lopez, J. (2020). Violencia 
intrafamiliar como estudio 
interdisciplinario. [Trabajo de 
Pregrado, Universidad del 
Rosario]. 
https://repository.urosario.edu.c
o/handle/10336/28295 

Chaparro, M ; Alfonso, H. (2020). Impactó 
del COVID-19 en la violencia 
contra las mujeres. El caso de 
Bogotá (Colombia). Nova,18(35), 
113-117. 
http://www.scielo.org.co/pdf/no
va/v18nspe35/1794-2470-nova-
18-spe35-115.pdf  

González, M (2020). Situación laboral y 
cargas domésticas de las mujeres 
durante la pandemia en Colombia 
en 2020 [Trabajo de grado de 
Especialización, Universidad de 
Bogotá Jorge Tadeo Lozano]. 
http://hdl.handle.net/20.500.12
010/18065 

https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/79162
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/79162
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/18317/4/2020_aplicacion_primeros_auxilios.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/18317/4/2020_aplicacion_primeros_auxilios.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/18317/4/2020_aplicacion_primeros_auxilios.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/18317/4/2020_aplicacion_primeros_auxilios.pdf
https://doi.org/10.52379/mcs.v5i1.165
https://doi.org/10.52379/mcs.v5i1.165
https://doi.org/10.18566/rfdcp.v51n134.a06
https://doi.org/10.18566/rfdcp.v51n134.a06
http://hdl.handle.net/20.500.12840/4163
http://hdl.handle.net/20.500.12840/4163
http://hdl.handle.net/10823/2235
http://hdl.handle.net/10823/2235
https://www.redalyc.org/pdf/4236/423640986008.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/4236/423640986008.pdf
https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/28295
https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/28295
http://www.scielo.org.co/pdf/nova/v18nspe35/1794-2470-nova-18-spe35-115.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/nova/v18nspe35/1794-2470-nova-18-spe35-115.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/nova/v18nspe35/1794-2470-nova-18-spe35-115.pdf
http://hdl.handle.net/20.500.12010/18065
http://hdl.handle.net/20.500.12010/18065


Tejidos Sociales, 5(1): pp. 1-12; enero-diciembre 2023 

11 
 

Gualdrón, M.R. (2020). Relación entre 
inteligencia emocional y violencia 
intrafamiliar en mujeres 
Adventistas del Séptimo Dia de 
Bucaramanga. [Tesis de Maestría, 
Universidad de Montemorelo]. 
http://anuarioinvestigacion.um.e
du.mx/index.php/a2020/article/
view/186/165   

Guio, R. E. (2020). Derechos de niños, 
niñas y adolescentes frente al 
covid-19.  Ius Et Praxis, (50-51), 
45-60. 
https://doi.org/10.26439/iusetp
raxis2020.n50-51.5032 

Herrera-Hugo, B. D., Cárdenas-Lata, B. J., 
Tapia-Segarra, J. I., & Calderón-
Bustamante, K. N. (2021). 
Violencia intrafamiliar en tiempos 
de Covid-19: Una mirada actual. 
Polo del Conocimiento, 6(2). 1027-
1038. 
http://dx.doi.org/10.23857/pc.v
6i2.2334 

Katz, C., Priolo, S., Filho b, Korbin, J., 
Bérubé, A., Fouché, A., Haffejee, S., 
Kaawa-Mafigiri, D., Maguire-Jack, 
K., Muñoz, P., Spilsbury, J., 
Tarabulsy, G.,Tiwari, A., 
Thembekile, D., Truter, E. & 
Varela, N. (2020). Child 
maltreatment in the time of the 
COVID-19 pandemic: A proposed 
global framework on research, 
policy and practice. Child Abuse & 
Neglect. Child Abuse & Neglect, 
116, 104824. 
https://doi.org/10.1016/j.chiabu
.2020.104824 

Lizarazo, L, J. (2020). Influencia de la 
Violencia Intrafamiliar en la 
Generación de Conductas 
Delictivas en Adolescentes de 
Colombia [Trabajo de grado de 
Pregrado, Universidad Pontificia 
Bolivariana]. 
https://repository.upb.edu.co/bi
tstream/handle/20.500.11912/8
120/132_1.pdf?sequence=1&isAl
lowed=y 

López, P. A. (2020). Consumo de 
Sustancias Psicoactivas y Violencia 
Intrafamiliar en la Conducta 
Delictiva de Jóvenes en Conflicto 

con la Ley Penal en Pereira. 
[Trabajo de grado de Pregrado, 
Universidad Católica de Pereira] 
http://hdl.handle.net/10785/71
95 

Martinez, L.V. (2020). Estrategias de la 
pedagogía social para los 
programas de prevención de 
violencia intrafamiliar. [Trabajo 
de grado de Especialista, 
Universidad del Bosque]. 
http://hdl.handle.net/20.500.12
495/4428 

Montero, D., Bolívar-Guayacundo, M. O., 
Aguirre-Encalada, L. M., & al., e. 
(2020). Violencia intrafamiliar en 
el marco de la emergencia 
sanitaria por el covid-19. 
CienciAmérica, 1-7. 
http://dx.doi.org/10.33210/ca.v
9i2.316 

Mshweshwe, L. (2020). Comprender la 
violencia doméstica: 
masculinidad, cultura, 
tradiciones. Heliyon, 6(10), 
E05334 
https://www.cell.com/heliyon/f
ulltext/S2405-
8440(20)321770?_returnURL=ht
tps%3A%2F%2Flinkinghub.elsev
ier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS
2405844020321770%3Fshowall
%3Dtrue 

Olding, J., Zisman, S., Olding, C. & Fan, K. 
(2020). Trauma penetrante 
durante una pandemia global: 
patrones cambiantes en la 
violencia interpersonal, las 
autolesiones y la violencia 
doméstica en el brote de covid-19. 
The Surgeon 19(1), 9-13. 
https://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S1479666X2
0301037?via%3Dihub 

Organización mundial de la salud (OMS). 
(s.f) Informe mundial sobre la 
violencia y la salud.  
https://www.who.int/violence_in
jury_prevention/violence/world_
report/en/abstract_es.pdf 

Orozco Aguancha, K., Jiménez Ruiz, L. K., & 
Cudris-Torres, L. (2020). Mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar 
en el norte de Colombia. Revista de 

http://anuarioinvestigacion.um.edu.mx/index.php/a2020/article/view/186/165
http://anuarioinvestigacion.um.edu.mx/index.php/a2020/article/view/186/165
http://anuarioinvestigacion.um.edu.mx/index.php/a2020/article/view/186/165
https://doi.org/10.26439/iusetpraxis2020.n50-51.5032
https://doi.org/10.26439/iusetpraxis2020.n50-51.5032
http://dx.doi.org/10.23857/pc.v6i2.2334
http://dx.doi.org/10.23857/pc.v6i2.2334
https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104824
https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104824
https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/8120/132_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/8120/132_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/8120/132_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/8120/132_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://hdl.handle.net/10785/7195
http://hdl.handle.net/10785/7195
http://hdl.handle.net/20.500.12495/4428
http://hdl.handle.net/20.500.12495/4428
http://dx.doi.org/10.33210/ca.v9i2.316
http://dx.doi.org/10.33210/ca.v9i2.316
https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440(20)321770?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS2405844020321770%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440(20)321770?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS2405844020321770%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440(20)321770?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS2405844020321770%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440(20)321770?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS2405844020321770%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440(20)321770?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS2405844020321770%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440(20)321770?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS2405844020321770%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440(20)321770?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS2405844020321770%3Fshowall%3Dtrue
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1479666X20301037?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1479666X20301037?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1479666X20301037?via%3Dihub
https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/abstract_es.pdf
https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/abstract_es.pdf
https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/abstract_es.pdf


Tejidos Sociales, 5(1): pp. 1-12; enero-diciembre 2023 

12 
 

Ciencias Sociales (RCS), 56-68. 
https://dialnet.unirioja.es/servle
t/articulo?codigo=7500743 

Pedraza Ortiz, A. P., Sánchez Salgado, I.A. 
& González Tobar. (2020). 
Abordajes investigativos sobre 
violencia intrafamiliar en 
Colombia desde la literatura 
científica. Actualidades 
Pedagógicas, (75), 81-102. 
https://doi.org/10.19052/ap.vol
1.iss75.5 

Pedraza, D.C & Gaitan, M.I. (2020). Perfil 
descriptivo en familias víctimas de 
violencia intrafamiliar: 
características sociodemográficas, 
inteligencia emocional y 
resiliencia. [Trabajo de grado 
Maestría, Fundación Universitaria 
Konrad Lorenz]. 
https://repositorio.konradlorenz
.edu.co/handle/001/4168 

Rojas, C. L. (2020) La violencia 
intrafamiliar en Colombia contra 
la mujer. [Tesis de Maestría, 
Pontificia Universidad Javeriana] 
http://hdl.handle.net/10554/47
653 

Romero, A. (2020). Valoración de la 
inclusión de sistemas expertos 
jurídico en la lucha contra la 
violencia intrafamiliar: un análisis 
frente al aumento de la violencia 
intrafamiliar durante la pandemia 
por Covid-19. Revista Politécnico 
Grancolombiano. 
https://alejandria.poligran.edu.c

o/bitstream/handle/10823/215
6/Trabajo%20de%20grado%20
%28arti%CC%81culo%20de%20
investigacio%CC%81n%29%20A
ngela%20Vannesa%20Romero%
20Bolivar.pdf?sequence=3&isAll
owed=y 

Teixeira, J., & Machado, I. (2020). Factores 
de riesgo y de protección 
relacionados con la violencia 
intrafamiliar contra adolescentes 
brasileñas. Pulmed.go. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
/32638985/ 

Troya Ayo, C. R. (2012). Violencia 
intrafamiliar y su incidencia en el 
entorno familiar. Unidad 
Académica de Ciencias 
Administrativas y Humanísticas. 
[Tesis de Pregrado, Universidad 
Técnica de Cotopaxi]. 
http://repositorio.utc.edu.ec/han
dle/27000/230 

Villamizar Jaraba, M., Pérez Martínez, O. 
A., & Vergara Martinez, K. X. 
(2020). Implicaciones de la 
violencia intrafamiliar contra 
niños, niñas y adolescentes: 
mecanismos e instrumentos 
jurídicos de protección en 
Colombia: en el Municipio de 
Montería. [Tesis de Pregrado, 
Universidad Cooperativa de 
Colombia] 
http://hdl.handle.net/20.500.12
494/20294

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7500743
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7500743
https://doi.org/10.19052/ap.vol1.iss75.5
https://doi.org/10.19052/ap.vol1.iss75.5
https://repositorio.konradlorenz.edu.co/handle/001/4168
https://repositorio.konradlorenz.edu.co/handle/001/4168
http://hdl.handle.net/10554/47653
http://hdl.handle.net/10554/47653
https://alejandria.poligran.edu.co/bitstream/handle/10823/2156/Trabajo%20de%20grado%20%28arti%CC%81culo%20de%20investigacio%CC%81n%29%20Angela%20Vannesa%20Romero%20Bolivar.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://alejandria.poligran.edu.co/bitstream/handle/10823/2156/Trabajo%20de%20grado%20%28arti%CC%81culo%20de%20investigacio%CC%81n%29%20Angela%20Vannesa%20Romero%20Bolivar.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://alejandria.poligran.edu.co/bitstream/handle/10823/2156/Trabajo%20de%20grado%20%28arti%CC%81culo%20de%20investigacio%CC%81n%29%20Angela%20Vannesa%20Romero%20Bolivar.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://alejandria.poligran.edu.co/bitstream/handle/10823/2156/Trabajo%20de%20grado%20%28arti%CC%81culo%20de%20investigacio%CC%81n%29%20Angela%20Vannesa%20Romero%20Bolivar.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://alejandria.poligran.edu.co/bitstream/handle/10823/2156/Trabajo%20de%20grado%20%28arti%CC%81culo%20de%20investigacio%CC%81n%29%20Angela%20Vannesa%20Romero%20Bolivar.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://alejandria.poligran.edu.co/bitstream/handle/10823/2156/Trabajo%20de%20grado%20%28arti%CC%81culo%20de%20investigacio%CC%81n%29%20Angela%20Vannesa%20Romero%20Bolivar.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://alejandria.poligran.edu.co/bitstream/handle/10823/2156/Trabajo%20de%20grado%20%28arti%CC%81culo%20de%20investigacio%CC%81n%29%20Angela%20Vannesa%20Romero%20Bolivar.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://alejandria.poligran.edu.co/bitstream/handle/10823/2156/Trabajo%20de%20grado%20%28arti%CC%81culo%20de%20investigacio%CC%81n%29%20Angela%20Vannesa%20Romero%20Bolivar.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32638985/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32638985/
http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/230
http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/230
http://hdl.handle.net/20.500.12494/20294
http://hdl.handle.net/20.500.12494/20294

