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que pongan en la sangre 

limaduras de hierro. 

Descubrir por ti misma 

otro ser no previsto 

en el puente de la mirada. 
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Resumen  

El presente artículo ha sido elaborado como Trabajo Final de Grado de la carrera 

Licenciatura en Psicología perteneciente a la Facultad de Psicología de la Universidad de la 

República de Uruguay. Se trata de una revisión narrativa de carácter descriptivo, cuyo 

objetivo es conocer cómo fueron las experiencias en prevención de violencia basada en 

género en la pospandemia de Covid-19, desde la mirada de los estudios de género y 

masculinidades. Para esta investigación se llevó a cabo una revisión de 172 artículos 

académicos internacionales, de los cuales solo seis cumplieron con los criterios de inclusión 

relacionados con el tema. La búsqueda se llevó a cabo entre el 11 y el 28 de diciembre de 

2023, en idioma castellano y en inglés, aunque se tomaron resultados en todos los idiomas. 

Se utilizaron como marcadores temporales para la búsqueda el intervalo específico entre los 

años 2021 y 2023 (que son los años desde la pospandemia de Covid19 hasta la fecha de 

realización), y se seleccionaron los textos completos y disponibles en PDF. Para esta 

revisión se utilizaron los siguientes portales y bases de datos: Ebsco, Timbó, Redalyc y 

Scielo. Además, se realizaron búsquedas en Google Académico en español y en Google 

Scholar en idioma inglés. Se encontró una paridad entre los resultados en castellano (93 

resultados) que en inglés u otros idiomas (79 resultados). Los resultados de la presente 

revisión destacan la relación entre el aumento de violencia basada en género, tanto durante 

como en la pospandemia de Covid-19. Los artículos académicos internacionales revisados 

muestran además la necesidad de implementar medidas y políticas públicas entorno a la 

prevención de la VBG con un enfoque basado en el análisis de género y la igualdad. 

Además, esta revisión narrativa no encontró artículos académicos publicados de nuestro 

país, Uruguay, acerca de esta temática. 

Palabras clave: pospandemia, post pandemia, pandemia, violencia de género, 

violencia basada en género, masculinidades, prevención 
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Abstract 

This article has been prepared as a Final Degree Project for the Degree in Psychology 

belonging to the Faculty of Psychology of the University of the Republic of Uruguay. The 

present document is a narrative review of a descriptive nature, the objective of which is to 

know what the experiences in preventing gender-based violence were like in the post-Covid-

19 pandemic, from the perspective of gender and masculinity studies. For this research, a 

review of 172 international academic articles was carried out, of which only six met the 

inclusion criteria related to the specific topic. The search was carried out between the 

months of December 11 and 28, 2023, in both Spanish and English, although results were 

taken in all languages. The specific interval between the years 2021 and 2023 (which are the 

years from the Covid19 post-pandemic to the date of completion) were used as temporal 

markers for the search, and the full texts available in PDF were selected for review. For this 

article, the following portals and databases were used as sources: Ebsco, Timbó, Redalyc 

and Scielo. In addition, searches were carried out in Google Scholar in Spanish and Google 

Scholar in English. Parity was found between the results in Spanish (93 results) than in 

English or other languages (79 results). The results of the present review highlight the 

relationship between the increase in gender-based violence, both during and in the post-

Covid-19 pandemic. The international academic articles reviewed also show the need to 

implement measures and public policies around the prevention of GBV with an approach 

based on gender analysis and equality. Furthermore, this narrative review did not find 

published academic articles from our country, Uruguay, on this specific topic. 

Keywords: post pandemic, pandemic, gender violence, gender based violence, 

masculinities, prevention 
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1.  Introducción 

El presente artículo es una revisión narrativa cuyo carácter es descriptivo. El objetivo 

de la misma es conocer a través del análisis de los resultados de la revisión cómo fueron las 

experiencias en prevención de violencia basada en género en la pospandemia de Covid-19. 

Este trabajo se realizó desde la mirada de los estudios de género y masculinidades, los 

mismos adoptan la perspectiva de género propuesta por el feminismo ya que los hombres 

son sujetos comunes, es decir, que sus identidades, prácticas y relaciones como hombres 

están socialmente construidas, porque se basa en la idea de que no es un estado natural. 

La Pandemia de Covid-19 no solo tuvo consecuencias entorno a la salud, sino que 

además las medidas de confinamiento impuestas en muchos países llevaron a un aumento 

de la VBG, dado el acceso limitado de las mujeres a los servicios de atención y prevención 

de la violencia, al estar encerradas en sus hogares con sus perpetradores, quienes en 

muchos casos controlan varios aspectos de su vida, como el acceso y uso de sus teléfonos 

y su conexión a Internet. 

Para esta revisión se toma como fecha de pospandemia al año 2021, ya que es 

cuando la mayoría de los países dejaron de aplicar las restricciones de movilidad impuestas 

a principios de 2020 en el comienzo de la pandemia.  

Este Trabajo Final de Grado se desarrolló en seis apartados, donde en cada uno de 

los cuales se va desplegando la investigación realizada entre diciembre de 2023 y abril de 

2024. 

En esta revisión narrativa se analizó mediante la búsqueda en bases de datos a 172 

artículos académicos internacionales, de los cuales solo seis cumplieron con los criterios de 

inclusión relacionados con el tema. 
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2. Problema de investigación 

¿Cómo fueron las experiencias en prevención de violencia basada en género desde 

la teoría de género y masculinidades en la pospandemia de Covid-19? 

2.1 Preguntas de investigación 

1.            ¿Cuáles estrategias de trabajo con varones se focalizan en la 

prevención en VBG desde el año 2021 a la fecha? 

2.            ¿Qué hallazgos, obstáculos, facilitadores y desafíos se identifican 

en el trabajo con varones con foco en la prevención de la VBG? 

3.            ¿Cuáles experiencias se pueden calificar como eficaces durante la 

pandemia y cuáles no? 

4.            ¿Cómo ha afectado la pandemia a la prevención en VBG en las 

experiencias de trabajo desde la perspectiva de masculinidades? 

3. Marco conceptual 

La pandemia del virus Sars-Cov-2 o Covid-19 afectó en mayor o menor medida a 

todo el mundo en el año 2020 desde su declaración en China el 31 de diciembre de 2019, 

hasta la declaración de finalización de la emergencia sanitaria global por la OMS en mayo 

de 2023, donde su punto más complejo por las restricciones de movilidad fue hasta finales 

del año 2021. La irrupción de esta pandemia supuso cambios en varias esferas de la vida, 

incluidas la salud principalmente, tanto física como mental, y por supuesto con las 

consecuentes pérdidas de millones de vidas.  

Pero también acarreó consecuencias en la movilidad, la economía, el trabajo y 

especialmente en el ámbito domiciliario, donde los confinamientos y la distancia social, ya 

fueran obligatorios u optativos como en Uruguay, conllevaron a un mayor riesgo de 

vulnerabilidad para las mujeres y los niños y niñas en sus propios hogares. “Con más de la 
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mitad de la población mundial confinada, las denuncias de violencia doméstica en particular 

aumentaron durante las primeras semanas de la pandemia” (ONU Mujeres, 2020, p.3). 

Como mencionan ONU Mujeres y la Organización Mundial de la Salud (OMS): 

  

 A modo de ejemplo se podrían señalar las tensiones de carácter sanitario y 

económico existentes en el hogar —que incluyen la pérdida de ingresos o del medio 

de vida de las mujeres, un acceso limitado a los servicios básicos y la imposibilidad 

de huir de una situación de maltrato—; las tensiones relacionadas con el aislamiento 

social o las cuarentenas; y el confinamiento de las mujeres en el hogar con parejas 

violentas, que pueden aprovechar las restricciones ligadas al COVID-19 para ejercer 

todavía más poder y control sobre ellas (2020, p.1). 

 3.1 Violencia Basada en género 

La ley de violencia hacia las mujeres basada en género N° 19580 define a la 

violencia basada en género hacia las mujeres del siguiente modo: 

La violencia basada en género es una forma de discriminación que afecta, 

directa o indirectamente, la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, 

sexual, económica o patrimonial, así como la seguridad personal de las mujeres. Se 

entiende por violencia basada en género hacia las mujeres toda conducta, acción u 

omisión, en el ámbito público o el privado que, sustentada en una relación desigual 

de poder en base al género, tenga como objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos o las libertades 

fundamentales de las mujeres (Uruguay, 2018, enero 9, p.1) 

 

Pero la implementación de políticas públicas y estrategias orientadas al efectivo 

cumplimiento de las leyes no siempre va en concordancia con la realidad y la aplicación 
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efectiva de lo estipulado. El marco legal de cada país es un apoyo para el cuidado de estos 

derechos, sin embargo, el Estado, los servicios de salud y la sociedad en general no suelen 

ir acompasados con la normativa legal vigente. La Ley crea derechos y lineamientos a 

seguir, pero sin las políticas necesarias para darles estructura presupuestaria o 

reglamentación, hace que muchos de esos derechos contemplados en las leyes se vean 

vulnerados. 

Siguiendo a Echeburúa (2018) la violencia dentro de la pareja en contra de la mujer 

no es dependiente únicamente del machismo, sino que se utiliza como un modo de 

solucionar dificultades o de atribuir problemas, que viene desde un modo temprano de 

aprender a actuar de esa manera. “La violencia puede aprenderse ya en la infancia 

específicamente en la familia, de forma directa -bofetones, maltrato psicológico- o de forma 

vicaria -broncas entre los padres, maltrato físico o psíquico entre ellos- o, más 

genéricamente, en el entorno social -peleas en la escuela, tono bronco en las relaciones 

sociales-” (Echeburúa, 2018, p. 78). 

 Bourdieu (2000, p.11) describe que el orden social es como un aparato simbólico 

cuya tendencia es apoyarse en la justificación de la dominación de los hombres mediante:  

 la división sexual del trabajo, distribución muy estricta de las actividades 

asignadas a cada uno de los dos sexos, de su espacio, su momento, sus 

instrumentos; es la estructura del espacio, con la oposición entre el lugar de reunión 

o el mercado, reservados a los hombres, y la casa, reservada a las mujeres, o, en el 

interior de ésta, entre la parte masculina, como del hogar, y la parte femenina, como 

el establo, el agua y los vegetales; es la estructura del tiempo, jornada, año agrario, 

o ciclo de vida, con los momentos de ruptura, masculinos, y los largos períodos de 

gestación, femeninos (Bourdieu, 2000, p.11) 
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3.2 Teorías de género y masculinidades 

Las teorías o los estudios de género sobre los hombres y la masculinidad han 

retomado la perspectiva de género propuesta por las feministas, creyendo que los hombres 

son sujetos comunes, es decir, sus identidades, prácticas y relaciones como hombres son 

construidas socialmente, ya que se parte de la idea de que no es un hecho de la naturaleza 

como sugiere el discurso. 

Se puede hablar de forma amplia de los Estudios de Género para referirse al 

segmento de la producción de conocimientos que se han ocupado de este ámbito de 

la experiencia humana: las significaciones atribuidas al hecho de ser varón o ser 

mujer en cada cultura y en cada sujeto (Burin y Meler, 1998, p. 19) 

Desde que nace, un bebé de sexo varón comienza a darse cuenta de qué 

características se esperan de sus órganos reproductores. Los primeros años de vida son 

fundamentales ya que su familia, la escuela, los medios de comunicación y las redes 

sociales, así como la sociedad en general le van a ir enseñando explícita e implícitamente 

cómo pensar, sentir y actuar como un "hombre". Hay ciertas costumbres sociales que irán 

calando en su historia de vida, y ciertos quehaceres como, por ejemplo; si sos varón no 

puedes llorar, tienes que ser fuerte como un hombre, o no ser débil como una nena, no se 

pueden mostrar mucho las emociones -porque pareces mujer o “marica”-, y tampoco 

puedes demostrar miedo. Estas enseñanzas son las que moldearán poco a poco lo que 

consiste para un niño el ser hombre, y lo que es también no serlo, y cómo tratar a las demás 

personas de acuerdo a ello.  

4. Método 

Para el desarrollo de este artículo el método utilizado es la investigación documental, 

mediante una revisión narrativa. Siguiendo a Rojas-Crotte (2011) la misma se entiende 
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como una técnica cuyo objetivo es la recuperación y procesamiento de información que se 

encuentra en documentos de diferentes formatos. 

Siguiendo a Aguilera Eguía (2014) las revisiones narrativas “son ideales para poder 

responder preguntas básicas -consideradas estas como las que se refieren a aspectos 

generales de una condición-” (p. 359). 

Bordalo (2023) menciona que “la revisión narrativa puede aportar valor, al 

contextualizar y profundizar en las explicaciones (…) busca discutir, explicar, contextualizar, 

referenciando cierto número de estudios relevantes para la explicación” (p. 1). 

Este tipo de revisión le brinda al lector una mirada actualizada de conceptos y 

hechos, tomados los mismos en la singularidad temporal en que se realiza este artículo, 

siempre considerando que la evolución de la información disponible es una parte 

fundamental del trabajo académico. 

Según Merino-Trujillo (2013) “este tipo de revisiones tienen una gran utilidad en la 

enseñanza y también interesará a muchas personas de campos afines, porque leer buenas 

revisiones es la mejor forma de estar al día en las áreas generales de interés” (p.90). 

 

4.1 Bases de datos consultadas 

La información se recopiló utilizando las siguientes bases de datos; para 

publicaciones académicas arbitradas las bases utilizadas fueron Ebsco, Timbó, Redalyc y 

Scielo. Además, se realizaron búsquedas en Google Académico en español y en Google 

Scholar en idioma inglés. 

El proceso para la revisión constó de la observación de las bases de datos que 

fomentaban el mayor número de resultados disponibles en el campo de la psicología. Se 

consideraron estudios disponibles en español, portugués e inglés: 
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Ebsco: https://www.ebsco.com/  Plataforma de investigación desarrollada por 

EBSCO Industries Inc., utilizada por miles de instituciones y millones de usuarios en todo el 

mundo. Contiene bases de datos y características de búsqueda de alta calidad académica. 

Timbó: https://foco.timbo.org.uy/home Plataforma uruguaya de la Agencia Nacional 

de Investigación e Innovación (ANII), que permite buscar y recuperar los contenidos de más 

de 20.000 títulos de revistas especializadas, más de 150.000 libros electrónicos (eBooks), 

actas de conferencias, bases de datos de abstracts y citas, y recursos de acceso abierto 

(open access). 

Redalyc: https://www.redalyc.org/ Sistema de indización que integra a su índice las 

revistas de alta calidad científica y editorial de la región, e integra de manera exclusiva a las 

revistas que comparten el modelo de publicación sin fines de lucro para conservar la 

naturaleza académica y abierta de la comunicación científica, de cualquier región. 

Scielo: https://scielo.org/es/ SciELO (Scientific Electronic Library Online o Biblioteca 

Científica Electrónica en Línea) es un proyecto de biblioteca electrónica de la Fundación 

para el Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo, Brasil y del Centro 

Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud (BIREME), que 

permite la publicación electrónica de ediciones completas de revistas científicas, listas de 

títulos y búsqueda por materia, índices de autores y un motor de búsqueda. 

Google Académico y Google Schoolar: https://scholar.google.es y 

https://scholar.google.com/ Google Académico (en inglés, Google Scholar) es un motor de 

búsqueda de Google enfocado y especializado en la búsqueda de contenido y bibliografía 

científico-académica. El sitio indexa editoriales, bibliotecas, repositorios, bases de datos 

bibliográficas, entre otros; y entre sus resultados se pueden encontrar citas, enlaces a 

libros, artículos de revistas científicas, comunicaciones y congresos, informes científico-

técnicos, tesis, tesinas y archivos depositados en repositorios. 

https://www.ebsco.com/
https://www.ebsco.com/
https://foco.timbo.org.uy/home
https://foco.timbo.org.uy/home
https://www.redalyc.org/
https://www.redalyc.org/
https://scielo.org/es/
https://scielo.org/es/
https://scholar.google.es/
https://scholar.google.es/
https://scholar.google.com/
https://scholar.google.com/
https://scholar.google.com/
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4.2 Operadores booleanos utilizados 

Para desarrollar la búsqueda se utilizaron los operadores booleanos “and” e “y” para 

resultados que incluyan todas las palabras claves en los resultados de la búsqueda.  

La búsqueda se llevó a cabo entre el 11 y el 28 de diciembre de 2023, en idioma 

castellano y en inglés.  

4.3 Estrategia de búsqueda - Pandemia 

En una primera búsqueda general se utilizaron los siguientes descriptores: En los 

buscadores de publicaciones arbitradas (Ebsco, Timbó, Redalyc y Scielo): 

 pandemia AND violencia de género AND masculinidades AND prevención 

 En Google Académico en español se utilizaron los siguientes descriptores: 

pandemia AND “violencia de género” AND masculinidades AND prevención AND 

“estudios de género”  

En Google Scholar en cualquier idioma: 

pandemic AND “ gender violence” AND masculinities AND prevention AND “gender 

studies”  

Los resultados arrojados en esta búsqueda eran demasiado generales, y no 

comprendían la variable temporal de pospandemia. Por lo cual se reformuló la pregunta de 

investigación, y se incluyeron las variables temporales de los años 2021 a 2023 para mayor 

especificidad.  
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4.4 Estrategia de búsqueda - Pospandemia 

En esta instancia se realizó una búsqueda de carácter más específico a la 

pospandemia para tener un mejor acercamiento a la temática del artículo. Los siguientes 

descriptores son los que se introdujeron en los buscadores:  

“pospandemia”, “post pandemia”, “violencia de género”, “violencia basada en 

género”, “masculinidades”, “prevención”, “post pandemic”, "gender violence", “masculinities”, 

“prevention”.  

 Se tomaron como marcadores temporales para la búsqueda el intervalo específico 

entre los años 2021 y 2023 (ya que son los años desde la pospandemia de Covid19 hasta la 

fecha de realización), y se seleccionaron los textos completos y disponibles en PDF.  

En los buscadores Ebsco, Timbó, Redalyc y Google Académico la búsqueda se hizo 

con mayor especificidad incluyendo todos los términos en español del siguiente modo: 

pospandemia AND “violencia de género” AND masculinidades AND prevención 

En Scielo la búsqueda que arrojó resultados es la siguiente: “violencia de género” 

AND masculinidades 

En Google Scholar la búsqueda se realizó en inglés, del siguiente modo: “post 

pandemic” AND "gender violence" AND masculinities AND prevention 

En una primera instancia se encontraron 172 artículos en total, y como primer 

análisis se encontró una paridad entre los resultados en castellano (93 resultados) que en 

inglés u otros idiomas (79 resultados).   

4.5 Clasificación por idiomas 

Del total de los 172 artículos, se encontraron 13 resultados en los buscadores con 

publicaciones académicas arbitradas, clasificándose del siguiente modo: Scielo: 6, Timbó: 3, 
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Redalyc: 3 y Ebsco: 1. En Google Académico en español la búsqueda arrojó 80 resultados, 

y la realizada en inglés para resultados en cualquier idioma en Google Scholar arrojó 79. 

4.6 Clasificación por países 

En idioma español los resultados encontrados se clasificaron de acuerdo a los 

países de las publicaciones en las que fue posible acceder a los enlaces disponibles para 

su lectura, teniendo en cuenta además que hubo un artículo que se repite en Redalyc, 

Timbó y Scielo. Si bien la búsqueda se realizó en español, la misma también arrojó 

resultados en idioma portugués, de Brasil, dejándolos incluídos en esta lista, ya que son un 

país latinoamericano. Los resultados se clasifican a continuación: España: 38, Colombia: 

17, Perú: 14, México: 5, Brasil: 4, Argentina: 3, Chile: 3, Ecuador: 3 y Venezuela: 1. 

En cuanto a los resultados de la búsqueda en idioma inglés se encontraron artículos 

en 25 países, en dos de los cuales el idioma original del artículo no es inglés -Un artículo es 

de España, en idioma castellano, y uno de Turquía, en turco-. Se clasifican por países de 

mayor producción académica a menor, del siguiente modo: Estados Unidos: 16, España: 

15, Reino Unido: 12, Canadá: 6, Australia: 3, Brasil: 4, Grecia: 2, India: 3, Italia: 2, 

Argentina: 2, Sudáfrica 2, Papúa Nueva Guinea: 2, Suiza: 2, Portugal: 2, México: 2, Kenia: 

1, Ecuador: 1, Jordania: 1, Pakistán: 1, Namibia: 1, Serbia: 1, Ruanda: 1, Dinamarca: 1, 

Egipto: 1 y Turquía: 1. 

4.7 Criterios de inclusión y exclusión 

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

la presente revisión. 

Se incluyeron artículos: - Que fueron publicados entre 2021 y 2023, dado que a 

partir de 2021 es la fecha de la post pandemia de Covid 19. 
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- Investigaciones que aborden el tema de la violencia basada en género y la prevención 

desde una mirada de estudios de género y masculinidades, y su relación con la 

pospandemia y la pandemia. 

Se excluyeron artículos: - Que si bien fueron publicados después de 2021, las 

investigaciones incluídas en los mismos fueron realizadas previo a la pandemia. 

-  Artículos que no refieren a la pandemia o pos pandemia.  

La pertinencia en la selección se realizó seleccionando artículos que incluyan en las 

palabras clave al menos dos de las palabras claves de la búsqueda, y que además en el 

resumen mencionan las categorías Estudios de Género y Masculinidades, y artículos que 

en el resumen incluyan como objetivo el trabajo en prevención de Violencia Basada en 

Género.  
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4.8 Selección de artículos 

Figura 1 

Diagrama de flujo de selección de artículos 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Búsqueda en bases de datos:  

Ebsco, Timbó, Redalyc, Scielo, Google Académico, Google Scholar 

Idiomas: Sin restricción de idiomas 

 

Resultados combinados de la 

búsqueda (n = 172) 

 

 

Duplicados removidos 

(n = 1) 

Artículos filtrados en base al título y 

resumen 

Registros excluidos 

después de la filtración 

(n = 159) 

Artículos a texto completo evaluados para su elegibilidad (n = 12) 

Revisión de manuscritos y aplicación de criterios de inclusión 

Excluidos (n = 6) 

Artículos incluidos en la revisión (n = 6) 
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5. Resultados 

1. Quiroz Londoño, K. (2022). Feminicidio íntimo en el marco de la pandemia del 

Covid-19: una revisión bibliográfica. [Archivo PDF]. 

https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/162056/Quiroz_Londo%C3%B1o_Karol

Yecenia.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

El artículo es una revisión bibliográfica, de Trabajo Final de Grado de la Universidad 

de Islas Baleares, España. Fue publicada en el año 2022, y realizada entre el año 2021 y 

2022. Su objetivo es investigar acerca del feminicidio íntimo enmarcado en la pandemia de 

Covid-19, mediante el análisis de publicaciones pertinentes, con fechas recientes a la 

realización del trabajo. 

En la revisión, Quiroz Londoño (2022) menciona que ni bien se realizaron las 

primeras medidas pospandemia, y se redujeron las restricciones, en el mes de julio de 2020 

la mayoría de los artículos académicos se basaron en las consecuencias de las medidas.  

“Las primeras publicaciones (Boman y Gallupe, 2020) alertaban sobre la disminución de los 

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

(Quiroz Londoño, 2022, p.19). 

La autora menciona también, que en diversos lugares se pusieron en marcha 

medidas gubernamentales para realizar un control a las víctimas de VBG, intentando buscar 

medios de comunicación a su alcance “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, citados por Quiroz Londoño, 2022, p.20). 

Siguiendo a Quiroz Londoño (2022) las organizaciones internacionales “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” (p.20). Al mismo tiempo, en su revisión, la autora se 

https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/162056/Quiroz_Londo%C3%B1o_KarolYecenia.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/162056/Quiroz_Londo%C3%B1o_KarolYecenia.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/162056/Quiroz_Londo%C3%B1o_KarolYecenia.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/162056/Quiroz_Londo%C3%B1o_KarolYecenia.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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encontró con datos dispares, según el país al que pertenecieran los artículos y la 

información. Los países y zonas que padecen más vulnerabilidad social y tienen mayores 

tasas de VBG tales son “Perú, Atlanta -Georgia, Grecia, Asia-Pacífico, Nigeria, Israel, Italia 

y Rumanía 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” (Quiroz Londoño, 2022, p.21). 

Quiroz Londoño concluye que si bien las mujeres tuvieron que permanecer en sus 

hogares durante las medidas más estrictas de confinamiento, ello puede haber permitido un 

cierto tipo de control en sus parejas, lo cual puede explicar la disminución de los homicidios 

en esa etapa de la pandemia, al menos en países o zonas no tan vulnerables. Sin embargo, 

en datos generales, las cifras indican que a medida que las restricciones disminuyeron, los 

feminicidios aumentaron.  

2. Markan M, Dhingra R, Segan M, Dabla V, Sagar M, Neogi S, Dey S & Chakravarty 

N. (2022). Gender-based violence programming in times of COVID-19: Challenges, 

strategies and recommendations. Front Glob Women's Health.  [Archivo PDF]. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9763468/  

Es un artículo de revisión bibliográfica, realizado para la revista académica Frontiers 

in Global Women´s Health (con base en la Universidad de Oxford, Reino Unido), mientras 

que el trabajo se realizó en Nueva Delhi, India. Se basa en publicaciones revisadas por 

pares y estudios publicados en revistas académicas y revisiones sistemáticas, así como 

programas y evaluaciones oficiales, y otra literatura pertinente, mediante búsquedas en 

línea. La revisión se llevó a cabo en los meses de diciembre de 2021 y marzo de 2022.  

En el artículo se resalta que durante la pandemia, los sistemas de salud estaban 

abrumados, dejando a las mujeres con acceso limitado a los servicios de prevención de 

violencia de género, porque el enfoque se centró en proporcionar servicios esenciales y 

prevención de la propagación de Covid-19. La pandemia también puso a prueba la 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9763468/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9763468/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9763468/
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prestación de servicios relacionados con la violencia de género y la implementación de 

programas a nivel comunitario, porque estaban más abocados a prevenir los contagios por 

Covid-19. 

Markan et al. (2022) mencionan que durante los tiempos de las mayores 

restricciones por la pandemia, las ONG fortalecieron sus redes de pares a través de 

WhatsApp. Los “círculos de susurros” (una estrategia que utilizan las ONG que trabajan en 

VBG, para que a través de amigas o conocidas las mujeres puedan pasar información hacia 

sus consejeras o psicólogas) se convirtieron en una herramienta eficaz para identificar 

casos de violencia y ayudaron a conectar a las víctimas con las consejeras. 

Los autores también analizan las medidas tomadas por organismos públicos como el 

Ministerio de la Mujer y la Niñez de India, que se aseguró del funcionamiento de los centros 

integrales que brindan servicios legales y el apoyo psicosocial a los sobrevivientes de 

violencia de género, y se integró con equipos médicos locales, policía, casa de acogida, 

mujeres trabajadoras en albergues y hospitales de salud mental. El Ministerio también instó 

a organizaciones no gubernamentales a realizar convocatorias individuales con al menos 

diez mujeres al día para que supieran que no estaban solas. Las organizaciones trabajaron 

para amplificar el uso de programas amigables para las mujeres y los niños a nivel estatal y 

nacional, como líneas de ayuda y la Comisión Nacional de la Mujer lanzó un número único 

de WhatsApp para denunciar casos de violencia doméstica durante el confinamiento. 

Lo que analiza el artículo es que la prevención de VBG se realizó desde el lado de 

las mujeres, que es de las medidas más recurrentes a nivel mundial, dejando quizás de lado 

la prevención en quienes perpetran la violencia, los hombres, y haciendo foco más bien en 

las consecuencias de la violencia. Los autores mencionan como recomendaciones para 

políticas públicas justamente hacer énfasis en asignar recursos adecuados para la violencia 

de género en prevención, mitigación de riesgos y respuesta. Que los sistemas públicos de 

planificación, presupuestación y finanzas deben integrar los principios de igualdad de 
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género y el análisis de género, que deberán fomentar el desarrollo de planes estratégicos 

nacionales/estatales para la prevención, y tener respuestas guiadas al análisis de género y 

la igualdad. 

3.  Martinez Pantoja, P. & Aga, S. (2023). The conceptions of the effect that the 

COVID-19 pandemic had on intimate partner violence in Greece.: A Systematic Literature 

Review. [Archivo PDF]. https://hig.diva-

portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1777774&dswid=-8824  

Es un artículo de revisión sistemática, realizado en el año 2023 en la Universidad de 

Gävle, Suecia, que corresponde a una tesis de especialización en trabajo social 

internacional. La búsqueda de fuentes en línea se realizó entre el 1 de abril de 2023 hasta el 

21 de mayo de 2023. El objetivo del artículo es identificar nociones acerca del efecto que la 

pandemia de Covid-19 tuvo en la violencia basada en género en Grecia. Se realiza la 

revisión bibliográfica mediante dos preguntas de investigación, utilizando como marco 

teórico y de trabajo la teoría feminista y teorías de género: ¿Cuáles factores prevalentes 

pueden ser identificados para explicar el aumento de la VBG en Grecia durante la pandemia 

de Covid-19? ¿Cómo las circunstancias de la pandemia afectaron a las víctimas de VBG en 

Grecia? 

El artículo menciona que las restricciones de movimiento durante la pandemia 

tuvieron un impacto negativo en la vida de las mujeres y los derechos humanos en Grecia, 

empeorando aún más las condiciones de vida de mujeres y niños en hogares donde ya 

estaba presente la VBG (Secretaría General de Demografía y Política Familiar e Igualdad 

de Género [GSFPGE], 2020, citado por Martinez Pantoja & Aga, 2023, p.20).  

Tras el aislamiento de 2020 durante la pandemia, los centros de asesoramiento 

experimentaron un aumento de mujeres víctimas de VBG, así como también hubo un 

aumento en las llamadas a líneas directas de violencia doméstica durante el primer 

confinamiento pasando de 166 a 648 llamadas entre marzo y abril (GSFPGE, 2020, citado 

https://hig.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1777774&dswid=-8824
https://hig.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1777774&dswid=-8824
https://hig.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1777774&dswid=-8824
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por Martinez Pantoja & Aga, 2023, p.20 ). La misma tendencia se observó en el número de 

llamadas al teléfono de ayuda SOS. 

Como mencionan Martinez Pantoja & Aga (2023), el aumento de la violencia de 

género y las justificaciones de la violencia masculina contra las mujeres se normalizaron, lo 

que provocó que la sociedad reforzara y tolerara la violencia de género. Las mujeres en 

Grecia pueden terminar soportando años de opresión, maltrato y degradación, ya que así 

les enseñaron a vivir sus vidas, basándose en valores tradicionales que colocan a los 

hombres en un pedestal simplemente por ser hombres y, por tanto, dignos de respeto y 

honor. La masculinidad tóxica y la cultura machista, junto con la mayor tolerancia hacia la 

violencia contra las mujeres es parte de la razón por la cual el abuso sigue sin denunciarse, 

por lo que los números de denuncias se estiman mucho menores que la problemática. 

En cuanto al sistema penal y la policía, las autoras resaltan la incertidumbre sobre la 

tramitación de un caso una vez denunciado, ya que las mujeres tienen que enfrentar largos 

y complicados procesos después de que se ha reportado el incidente. A su vez hay un 

desaliento a las sobrevivientes que persiguen acciones legales contra sus agresores, 

porque se da una marcada ausencia de intervención una vez llamada a la policía, así como 

la indulgencia en las penas que enfrentan los perpetradores. Estas, son algunas de las 

razones por las que las víctimas de VBG dudan en realizar su denuncia ante las 

autoridades. Los abogados que defienden a los perpetradores han utilizado frecuentemente 

el argumento del “crimen pasional” para justificar la VBG, una defensa que sólo mantiene 

una cultura de impunidad que ya existe en el Código Penal de Grecia. 

 

4. González-Piña, M., Ortiz Alavez, A. y Clairgue, E. (2022). Estrategias de 

respuesta para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres en Baja 

California, a ocho meses del confinamiento por COVID-19. Universidad 

Iberoamericana Tijuana. [Archivo PDF]. 

https://www.researchgate.net/publication/359451909_Estrategias_de_respuesta_par

https://www.researchgate.net/publication/359451909_Estrategias_de_respuesta_para_la_atencion_y_prevencion_de_la_violencia_contra_las_mujeres_en_Baja_California_a_ocho_meses_del_confinamiento_por_Covid-19-_Revista_generos
https://www.researchgate.net/publication/359451909_Estrategias_de_respuesta_para_la_atencion_y_prevencion_de_la_violencia_contra_las_mujeres_en_Baja_California_a_ocho_meses_del_confinamiento_por_Covid-19-_Revista_generos
https://www.researchgate.net/publication/359451909_Estrategias_de_respuesta_para_la_atencion_y_prevencion_de_la_violencia_contra_las_mujeres_en_Baja_California_a_ocho_meses_del_confinamiento_por_Covid-19-_Revista_generos
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a_la_atencion_y_prevencion_de_la_violencia_contra_las_mujeres_en_Baja_Californ

ia_a_ocho_meses_del_confinamiento_por_Covid-19-_Revista_generos  

 Este artículo, de la Universidad Iberoamericana de Tijuana, México, es un estudio 

de metodología cualitativa, mediante un grupo focal. Las investigadoras entrevistaron a 

cinco mujeres representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en prevención 

de violencia de género en el estado de Baja California, México. “El grupo focal fue 

desarrollado a finales de noviembre de 2020, a poco más de ocho meses del inicio de la 

pandemia. Fue guiado por tres moderadoras coautoras de este artículo, y una observadora, 

quien tomó notas sobre aspectos relevantes” (González-Piña et al., 2022, p.276). 

El objetivo del artículo es “comprender la singularidad en las estrategias de 

respuesta frente al COVID-19 de algunos organismos de la sociedad civil y dependencias 

gubernamentales para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres en Baja 

California a ocho meses del confinamiento” (González-Piña et al., 2022, p.273). Para 

realizar el grupo focal convocaron a diez mujeres, pero en el grupo focal solo se entrevistó 

por video llamadas de Zoom a cinco mujeres de diferentes organizaciones, que fueron 

quienes se presentaron.  

Como mencionan González-Piña et al. (2022) la VBG en México es un problema de 

país que es reconocido, lo cual ha fomentado la creación de marcos legales, políticas y 

oficinas públicas específicas y presupuestadas. Pese a ello, aún subsisten trabas 

institucionales y políticas para la acción en prevención, atención y sanción a la VBG. Así es 

que la pandemia de Covid-19 llegó para visibilizar aún más los retos y dificultades en la 

implementación de los programas y políticas públicas para combatir, asistir y prevenir la 

VBG del país.  

González-Piña et al. (2022) resaltan que “aunque la violencia contra las mujeres en 

los hogares aumentó, en algunas dependencias disminuyó el número de solicitudes de 

atención debido a la dificultad para brindar la atención y seguimiento de casos” (p.286). A su 

https://www.researchgate.net/publication/359451909_Estrategias_de_respuesta_para_la_atencion_y_prevencion_de_la_violencia_contra_las_mujeres_en_Baja_California_a_ocho_meses_del_confinamiento_por_Covid-19-_Revista_generos
https://www.researchgate.net/publication/359451909_Estrategias_de_respuesta_para_la_atencion_y_prevencion_de_la_violencia_contra_las_mujeres_en_Baja_California_a_ocho_meses_del_confinamiento_por_Covid-19-_Revista_generos
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vez “la suspensión de labores de varios meses de los tribunales del Poder Judicial 

obstaculizó de manera significativa el trabajo de las dependencias públicas y OSC en la 

atención y seguimiento de casos de las mujeres víctimas de violencia” (Gonzáles-Piña et al., 

2022, p.287). 

Si bien las limitaciones de las OSC estuvieron presentes, es de destacar como 

mencionan las autoras citando a Rosas (2019) que; 

no puede hablarse de capacidades institucionales que den respuesta de 

manera homogénea a todos los problemas, sino que éstas debían fortalecerse y 

construirse según las características situadas en tiempo y espacio de cada 

fenómeno emergente. Lo anterior resultó especialmente relevante al comienzo de la 

pandemia del COVID-19, pues obligó a las dependencias y OSC a flexibilizar sus 

criterios y modos de atención de formas que quizá no habrían adoptado en otras 

circunstancias (Gonzáles-Piña et al., 2022, p.287). 

5. Wagon, M. (2021a). Crisis de los cuidados y violencia contra las mujeres. Un 

análisis de la repercusión de la pandemia del COVID- 19 en la vida de las mujeres. 

Argumentos. Revista de Crítica Social. Publicaciones Facultad de Ciencias Sociales, UBA. 

[Archivo PDF]. https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/argumentos/article/view/6981  

 Es un artículo publicado para la Revista de Crítica Social Argumentos, de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Fue publicado 

en el mes de agosto de 2021. Es un trabajo de reflexión, acerca de las consecuencias en la 

vida de las mujeres de las medidas impuestas por los gobiernos para enfrentar la pandemia 

de Covid-19, haciendo énfasis en las tareas de cuidados y la violencia contra la mujer. 

Realiza su investigación basándose en la obra de Rita Segato, y mediante el análisis de 

datos estadísticos, encuestas e informes de organismos, así como de publicaciones 

académicas.  

https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/argumentos/article/view/6981
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/argumentos/article/view/6981
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“Según Segato (…), la incomodidad de las medidas de aislamiento (…) es 

respondida con un recrudecimiento de la violencia por parte de los varones quienes carecen 

de la capacidad que detentan las mujeres para adaptarse a situaciones incómodas y 

perjudiciales” (Wagon, 2021a, p. 166).  

Se han realizado medidas de lucha proclamando demandas que fueron parcialmente 

escuchadas, en base a ellas se han materializado respuestas en donde se han creado 

leyes, instituciones gubernamentales o leyes. Pero esas respuestas a nivel de políticas 

públicas parecen no afectar a la cultura patriarcal de nuestras sociedades desde hace 

decenios. 

Segato (2003) pone el acento en que las medidas que los Estados han 

tomado en el plano jurídico-legal para contrarrestar este tipo de violencia, medidas 

que detentan, prima facie, una mayor practicidad y concretitud, no han dado 

evidencias, hasta el momento, de resultados positivos. Quizá, entonces, el intento de 

comprensión del significado de la violencia contra las mujeres, no obstante su 

lentitud y aparente abstracción, sea clave para enfocar las reformas en las 

cuestiones imprescindibles y que realmente puedan generar un cambio sustantivo 

(Wagon, 2021a, p. 169). 

6. Wagon, M. (2021b). La pandemia en la sombra. Reflexiones en torno a la 

violencia contra las mujeres en el marco del Covid 19. Universidad Nacional del Sur. 

Departamento de Economía. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur. 

[Archivo PDF]. https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/134814  

 Este es un artículo publicado en un documento de trabajo colectivo realizado por el 

Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, del Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Argentina, publicado en el mes de mayo de 

2021. Basándose en reflexiones desde los estudios de Rita Segato y otra literatura 

https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/134814
https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/134814
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pertinente, su objetivo es, por un lado, poner en evidencia la emergencia de las mujeres 

víctimas de VBG durante el aislamiento obligatorio por la pandemia de Covid-19, y  

  

por otro lado, poner el acento en la necesidad imperiosa de que los Estados tengan 

en cuenta dicha problemática como una cuestión esencial y tomen medidas que 

contribuyan a contrarrestar las consecuencias que la crisis del Covid-19 trae 

aparejadas para las mujeres víctimas de VBG durante y en la pospandemia (Wagon, 

2021b, p.7). 

 

Menciona que “existen manifestaciones de violencia contra las mujeres que se 

encuentran invisibilizadas por su alto grado de naturalización e interpreta que esta realidad 

crea las condiciones para que los femicidios sigan en aumento” (Wagon, 2021b, citando a 

Gherardi, 2016, p. 8).  

 

Segato se refiere al tiempo del género, una temporalidad lenta como el de la 

especie. Esta lentitud, sostiene, se constata en el presente donde no obstante la 

creación de políticas públicas y leyes, los crímenes contra las mujeres se 

acrecientan. Dicho aumento no radica solo en la cantidad de crímenes sino también 

en la crueldad de los mismos. En lo que respecta a la violencia no letal, la cual 

resulta más difícil de registrar, Segato está convencida de que “el imaginario de 

género que se encuentra por detrás de ellas, como su caldo de cultivo, se encuentra 

intacto” (Wagon, 2021b, citando a Segato, 2016) 

Siguiendo a Wagon (2021b) el aumento de la violencia contra las mujeres durante 

las restricciones por el Covid-19 podría explicarse por el estrés a consecuencia de estar 

encerrados, por los problemas económicos que acarreó la pandemia, así como un 

sentimiento de frustración de parte de los hombres por no poder aportar económicamente a 
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su hogar, o del varón ejerciendo un manejo de la circunstancia del encierro para poder 

controlar más a la mujer, por el corte de las redes de amistad de las mujeres víctimas de 

VBG durante la pandemia, o lo difícil que se hizo acceder a servicios  de salud sexual o 

reproductiva. 

6. Discusión 

Los artículos seleccionados para esta revisión coinciden en la irrupción y disrupción 

que supuso la pandemia de Covid-19 en cuanto a la prevención en VBG.  “Los indicadores 

dan cuenta de un aumento de la violencia de género, que se recrudece por el confinamiento 

y por el limitado acceso de las mujeres a los servicios públicos de atención, prevención y 

sanción de la violencia” (SG-OEA, 2020, citado por Wagon, 2021b, p.12). Siguiendo a 

Quiroz Londoño (2022, citando a ONU, 2022) para fines del año 2020 “47,000 mujeres y 

niñas, fueron asesinadas por su pareja íntima o un familiar, y la violencia había escalado a 1 

de cada 3 mujeres, cerca del 35%” (p.4). Como mencionan Markan et al. (2022) las mujeres 

y niñas que sufrieron violencia en el hogar quedaron atrapadas con sus perpetradores 

durante el confinamiento inducido por el Covid-19. 

Otro aspecto a destacar es la dificultad que enfrentaron los sistemas y gobiernos en 

general para lidiar en simultáneo con los desafíos que supuso la pandemia y con la 

prevención de la VBG, especialmente cuando se trata de medidas y programas que trabajen 

con la masculinidad y los varones. Siguiendo a Markan et al. (2022) debido al reparto 

desigual del poder en nuestra sociedad, las niñas y las mujeres son las más vulnerables a 

los peligros específicos de género, y a medida que la pandemia aumentó el riesgo de 

exposición a la VBG, ello desafió aún más la prestación de servicios y la implementación de 

programas, cuando la prevención contra la VBG era aún más esencial para salvar vidas.  

En cuanto a la producción académica, es notoria la ausencia de artículos de 

Uruguay enfocados en la temática de pospandemia y prevención con foco en 

masculinidades. Asimismo, no se encontró en esta revisión a nivel internacional demasiada 
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información relevante acerca de programas que trabajen con varones en relación a la 

pandemia, lo cual es llamativo, pues las estadísticas respaldan la escalada de violencia que 

se vivió durante el confinamiento y en la apertura pospandemia. En el caso de Grecia, uno 

de los países más afectados por la VBG durante y pospandemia, las autoras Martinez 

Pantoja & Aga (2023) mencionan que las razones para el aumento tan grande de la VBG, 

además de la cultura patriarcal, fueron la falta de contactos, ya que la única ayuda 

proporcionada fue por teléfono a través de la línea SOS. El estar aisladas y sin posibilidad 

de contactar con los servicios sociales o de comunicarse a líneas de ayuda que no sean por 

teléfono, puso a las víctimas de VBG en peligro de empeorar su situación. 

Conclusiones 

Para responder específicamente a las preguntas de investigación en primer lugar, no 

se encontraron en esta revisión trabajos académicos que dieran cuenta de estrategias de 

trabajo con varones focalizadas en la VBG desde el año 2021 a la fecha. Como respuesta a 

la segunda pregunta de investigación:  ¿Qué hallazgos, obstáculos, facilitadores y desafíos 

se identifican en el trabajo con varones con foco en la prevención de la VBG? Si bien no se 

encontró como antes mencionado, un artículo u artículos específicos sobre el trabajo con 

varones en el contexto de pospandemia, sí es de destacar que los seis artículos revisados 

hacen énfasis en señalar la importancia de trabajar con perspectiva de género, y de hacer 

especial foco en la prevención como la herramienta más eficaz para trabajar la VBG y salvar 

vidas.  

Para responder a la tercera pregunta: ¿Cuáles experiencias se pueden calificar 

como eficaces durante la pandemia y cuáles no? Como eficaces pueden calificarse las 

líneas SOS y los círculos de susurros, mencionados en el artículo de Markan et al. (2022), 

así como el trabajo de las ONG para adaptarse a los cambios que conllevó la pandemia, 

estos fueron esenciales para poder brindar atención durante las etapas de confinamiento. 

Como también mencionan González-Piña et al. (2022) la pandemia de Covid-19 hizo que 
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las ONG y las organizaciones de la sociedad civil flexibilizaran su manera auxiliar a las 

víctimas de VBG, trabajando de modos alternativos y tomando medidas en el medio de la 

pandemia que en otro momento quizás no habrían considerado. Como no eficaces se 

puede resaltar la falta de medidas específicas de acción durante la pandemia contra la VBG 

desde las esferas gubernamentales, más allá de las líneas de ayuda telefónica, ya que 

muchas veces las víctimas no pueden utilizar teléfonos, celulares o computadoras al estar 

encerradas durante los confinamientos con su perpetrador, que controla muchas veces 

estos elementos que justamente se pueden utilizar para pedir ayuda. 

Para terminar, la cuarta pregunta:  ¿Cómo ha afectado la pandemia a la prevención 

en VBG en las experiencias de trabajo desde la perspectiva de masculinidades? La 

pandemia de Covid-19 afectó todas las esferas de la vida, una de ellas siendo el encierro y 

su particular peligrosidad para las víctimas de VBG. La experiencia debería habernos 

enseñado a tomar medidas específicas en prevención y acción de VBG si en un futuro 

tuviéramos que enfrentarnos a una situación similar, donde si bien hay que destinar 

recursos a la sanidad para hacer frente a la pandemia, no se pueden dejar de lado e ignorar 

las vidas que también se perdieron por la VBG. 

Aunque en muchos países de occidente se cuente con legislación y medidas de 

apoyo a la violencia, las mujeres y los niños siguen siendo los mayores perjudicados en 

contextos como pandemias, guerras, y otras situaciones de extrema vulnerabilidad. El 

desafío continúa siendo entonces, acompasar las medidas gubernamentales y políticas 

públicas a la realidad, quizás con mayores medidas de prevención y programas educativos 

específicos, que atiendan no solamente las consecuencias de la violencia, sino sus causas 

y sus raíces culturales y sociales. 

Limitaciones de la presente revisión 

Una de las limitaciones de esta revisión puede darse en que la búsqueda 

bibliográfica suele ser un proceso intensivo tanto en términos de tiempo como de tamaño de 
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la muestra. Al recopilar datos para la revisión en buscadores específicos, se están dejando 

por fuera otros, así como en la elección de palabras clave, que pueden reducir el universo a 

estudiar. Otra limitación puede ser el margen de tiempo de pospandemia, ya que sabemos 

que es un período temporal aún en curso y contemporáneo. Al ser un trabajo de carácter 

cualitativo es complejo establecer la validez y confiabilidad, ya que las mismas son 

subjetivas y no siempre generalizables. Hay también otros factores externos, como pueden 

ser la perspectiva de masculinidad como un eje más reciente en las investigaciones 

académicas, lo cual puede explicar la ausencia de artículos académicos acerca de la 

temática específica del trabajo con varones y masculinidad.  
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