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Resumen 

Problema: La condición de confinamiento ocasionado por la pandemia COVID-19 ha venido a 
cambiar la dinámica de las personas y, además, se ha incrementado los problemas 
económicos, políticos, sociales y, hasta los familiares. Objetivo: por ende, en el presente 
ensayo se avoco en analizar los factores que fueron determinantes para el aumento de la 
violencia domestica durante la contingencia por COVID 19, en los usuarios atendidos en el 
Programa de Prevención y Atención de Violencia Familiar, Sexual y de Género (PAViF), 
especialmente en Hermosillo, Sonora. Métodos: para lograr dicho objetivo, el PAViF facilito 
una muestra de 85 usuarios; entendiendo a estos últimos, como hombres que fueron 
remitidos judicialmente al tratamiento terapéutico del programa. Así mismo, la investigación 
se considera de tipo cuantitativo con alcance explicativo. Lo anterior se prueba con 
estadísticos descriptivos y pruebas denominadas, Chi-cuadrado de Pearson. Resultados: Los 
resultados muestran que existen asociaciones en el incremento de violencia familiar; la 
primera, se relaciona con algún área de la vida del sujeto afectada por la pandemia, como 
fueron la familia, el trabajo y la salud mental; la segunda correlación se presenta con la 
afectación del mismo COVID-19 al empleo. Conclusiones: Se puede esperar que la violencia 
familiar aumente, si se sigue en confinamiento y, este, siga también, afectado la vida familiar 
de los sujetos en tratamiento, así como también, este fenómeno mundial impacte de manera 
desfavorable en el empleo de los atendidos en el programa.  

Conceptos Clave: 1. Violencia Domestica, 2. Confinamiento, 3. COVID-19 

 

Introducción  

Desde hace un largo tiempo, la sociedad ha trabajado incansablemente en la solución de 
diversas problemáticas con el objetivo de erradicarlas parcial o totalmente. No obstante, en 
el contexto actual, la violencia doméstica ha experimentado un notable aumento debido a los 
efectos secundarios de la contingencia por COVID-19 y sus variantes. Es importante destacar 
que esta situación se ha visto exacerbada por las medidas de prevención sanitaria 
implementadas por el gobierno, entre las cuales se destaca el aislamiento social o 
confinamiento, adoptado como una de las principales estrategias. 

El concepto de confinamiento, utilizado como medida preventiva para contener la 
propagación del virus SARS-CoV-2, ha generado consecuencias inesperadas. En primer lugar, 
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se ha observado un incremento en los casos de violencia física y psicológica. Esto se debe a la 
falta de convivencia social, la interrupción de la vida cotidiana y la presión económica que 
ello conlleva. Además, la estadía prolongada de las familias en espacios reducidos durante las 
veinticuatro horas del día ha contribuido a intensificar las tensiones existentes. 

Es relevante señalar que la violencia doméstica abarca todo acto que pueda producir 
daño o sufrimiento físico y psicológico, ya sea en el ámbito público o privado, según lo 
establecido por la declaración nacional de los derechos humanos promulgada por el Centro 
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR, 2018). Este marco normativo 
nos permite comprender la gravedad de la problemática y la necesidad de abordarla de 
manera integral. 

Por ende, la pandemia de COVID-19 y las medidas de confinamiento han tenido un 
impacto significativo en el aumento de la violencia doméstica. Por un lado, el confinamiento 
forzado y la falta de interacción social han generado tensiones adicionales en los hogares. Por 
otro lado, la presión económica derivada de la crisis ha agravado aún más la situación. En 
este sentido, es fundamental adoptar medidas adecuadas para prevenir y enfrentar esta 
forma de violencia, reconociendo su complejidad y proporcionando apoyo tanto a las 
víctimas como a los agresores, con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de 
todas las personas involucradas. 

Ahora bien, el objetivo de este estudio es analizar los factores determinantes del 
aumento de la violencia doméstica durante la contingencia por COVID-19, centrándose en los 
usuarios del Programa de Prevención y Atención de Violencia Familiar, Sexual y de Género 
(PAViF) en el municipio de Hermosillo. Lo anterior, busca obtener una comprensión más 
profunda de las experiencias de los participantes en relación con su entorno familiar antes y 
después de la pandemia, así como identificar el impacto percibido de la pandemia en su 
comportamiento violento. Además, se abordará el tema de la salud mental de los 
participantes. Con este estudio, se pretende generar conocimiento sobre las bases que 
sustentan los entornos de violencia familiar, identificar posibles desencadenantes y 
promover estrategias para prevenir y abordar esta problemática, fomentando una 
convivencia familiar saludable y segura. 

Por lo cual, en el contexto actual de la pandemia de COVID-19, se ha observado un 
notorio aumento en los casos de violencia doméstica como consecuencia de los efectos 
secundarios de la contingencia y las medidas de prevención implementadas, como el 
aislamiento social o confinamiento. Estas circunstancias han generado tensiones adicionales 
en los hogares, interrumpiendo la vida cotidiana y aumentando la presión económica. La 
violencia doméstica, definida como cualquier acto que cause daño o sufrimiento físico y 
psicológico en el ámbito público o privado, es una problemática grave que requiere ser 
abordada de manera integral. Por tanto, es fundamental comprender los factores 
subyacentes que contribuyen a su aumento en el contexto de la pandemia y adoptar medidas 
adecuadas para prevenirla y enfrentarla. 

 

Métodos 

En el presente estudio, se empleó un enfoque cuantitativo con alcance explicativo para 
analizar los factores determinantes del aumento de la violencia doméstica durante la 
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contingencia por COVID-19 en usuarios del Programa de Prevención y Atención de Violencia 
Familiar, Sexual y de Género (PAViF) en el municipio de Hermosillo (Arias et al., 2020). 

La muestra utilizada en este estudio consistió en un total de 85 participantes, hombres 
remitidos judicialmente al tratamiento terapéutico del programa. Estos individuos fueron 
seleccionados por el propio PAViF, que proporcionó acceso a los datos necesarios para llevar 
a cabo la investigaciónCabe aclarar que, los sujetos en la muestra, tuvo como criterio de 
inclusión, los casos judiciales por violencia posteriores al inicio de la pandemia. Además, en 
lo sucesivo, la expresión violencia domestica incluye la violencia de genero dado que el sujeto 
inscrito en el tratamiento fue acusado por su pareja. 

Para recopilar la información relevante, se utilizaron diferentes métodos. En primer 
lugar, se aplicaron cuestionarios estructurados a los participantes, con el objetivo de recabar 
datos sobre su relación familiar antes y después del COVID-19, su percepción de cómo la 
pandemia ha afectado sus vidas y si consideran que fue un factor determinante en la comisión 
de actos de violencia. Además, se indagó sobre la salud mental de los participantes, con el fin 
de explorar posibles correlaciones entre este aspecto y la violencia doméstica. 

En cuanto al análisis de los datos, se emplearon estadísticos descriptivos para 
examinar las características generales de la muestra y las variables estudiadas. Además, se 
realizó una prueba conocida como Chi-cuadrado de Pearson para evaluar la existencia de 
posibles asociaciones o correlaciones entre variables específicas (Rodríguez, 2004). 

Es importante destacar que la información recopilada y el diagnóstico está en función 
de aplicación de instrumento estructurado a una muestra de usuarios del PAViF. Estos datos 
proporcionaron una base sólida para comprender las experiencias y percepciones de los 
participantes en relación con la violencia doméstica y su relación con la pandemia de COVID. 

 

La pandemia COVID-19 

En el mes de marzo del 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud declara por primera 
vez la contingencia por COVID 19, no se dimensionaba el alcance que este tendría en diversos 
ámbitos, tales como la salud, la educación, economía y el cambio en general de las personas, 
al contagio de 214 millones de personas y la muerte de casi 4.47 millones alrededor del 
mundo. 

Ante las restricciones impuestas por parte del sector salud debido a la pandemia por 
COVID 19 nos enfrentamos a las grandes consecuencias que se han venido presentando, 
siendo una de las principales el aumento de la violencia doméstica o contra las mujeres a 
causa del encierro, la restricción de movilidad, la economía de las familias, la educación en 
casa, entre otros factores que intervienen (Gobierno de México, 2020). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) hace las siguientes estimaciones: 

● El 35% de las mujeres en el mundo han sufrido algún tipo de violencia.  
● La mayoría de los casos son violencia infligida por su pareja. 

 

Por otra parte, La encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 
(ENDIREH & INEGI, 2016) muestra que las mujeres mayores de 15 años a lo largo de su vida 
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han experimentado situaciones donde se han visto vulnerables ante algún tipo de violencia 
(física, emocional, económica y sexual). Las estadísticas del estado de Sonora en los rubros 
antes mencionados son los siguientes: Violencia sexual: 35.6%, violencia emocional 42.2%, 
violencia económica 27.2%, violencia física 27.8%. 

Las personas vulnerables y que son objeto de este tipo de violencia son mujeres, niñas, 
adultos(as) mayores, personas con capacidades diferentes, personas que pertenecen a otras 
etnias y mujeres embarazadas. Según  (ENDIREH & INEGI, 2016) el porcentaje más alto es la 
violencia emocional (42.2%) es cuando el agresor(a) utiliza el lenguaje verbal y/o corporal. 

En el reporte “Información sobre violencia contra las mujeres” realizado por 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP, 2019), se 
cometieron 726 feminicidios en todo el territorio nacional en el periodo comprendido de 
enero a septiembre de 2019. El estado de Sonora se ubicó en octavo lugar con 28 casos. 
Desglosado por municipios, las cifras quedan de la siguiente manera: Nogales ocupa la 
décima posición con 8 feminicidios; Cajeme el lugar 32 y Hermosillo el 33, ambos con 5, San 
Luis Río Colorado en el lugar 46 con 4 feminicidios y Guaymas en la posición 75 con 3. 

En las llamadas al teléfono de emergencia por incidentes de violencia contra la mujer 
se registraron 140 mil 503 a nivel nacional, de las cuales, 4 mil 558 fueron en Sonora. En este 
tipo de llamadas, pero por cada 100 mil mujeres, nuestro estado aparece en la octava posición 
con 298.4. Sobre las llamadas relacionadas con incidentes de violencia de pareja, en los 
primeros nueve meses del año hubo 14 mil 100 llamadas en Sonora, 923.2 de ellas por cada 
100 mil mujeres. En este apartado, Sonora es quinto lugar nacional. Como podemos observar 
en estas cifras más de 900 mujeres por cada cien mil son víctimas de violencia de sus parejas 
(Alvarado, 2019).  

Debido al alto índice de violencia en el país, se buscaron estrategias para poder atacar 
dicha situación, por ello, se han publicado guías y algunas recomendaciones por parte del 
Instituto Nacional de las Mujeres para sobrellevar mejor confinamiento en cuanto a las 
actividades domésticas con perspectiva de igualdad de género. Por ejemplo, la “Guía para 
ayudarnos a crear espacios colaborativos en nuestra vida diaria y durante esta cuarentena 
por el Covid-19” o las “Recomendaciones para la sana convivencia en los hogares durante el 
aislamiento para evitar la propagación del Covid-19” (Instituto Nacional de las Mujeres, 
2020) 

 

Antecedentes Estructurales de Violencia Conta la Mujer 

La violencia ha estado íntimamente ligada al patriarcado como sistema de poder, donde a la 
mujer se le excluye en todo momento, se dice que “el periodo de formación del patriarcado 
no se dio de repente, sino que fue un proceso que se desarrolló en el transcurso de casi 2500 
años, desde aproximadamente el 3100 al 600 A.C.” (Lerner y Tusell, 1990). Los hombres con 
su carácter patriarcal tenían en sus manos todo lo relacionado con la sociedad, la política, la 
economía y la religión. “Se trata de una sociedad en la que el régimen familiar está 
completamente sometido a las relaciones de la propiedad (Engels, 2006) así como la mujer, 
los hijos y el territorio, por lo tanto, la mujer fungía como esclava y destinaba su cuerpo a la 
reproducción, sin tener voz, voto y derechos. 
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La lucha de la mujer por ser protagonista de su propia historia y hacer valer sus derechos 
dejando de ser la propiedad del hombre, existe desde mucho tiempo atrás, sin embargo; esta 
lucha comienza a tener finalidades precisas a partir de la Revolución Francesa, es así como, 
surgen las condiciones de trabajo. La filosofa Olimpia de Gouges, afirma en su "Declaración de 
los Derechos de la Mujer y la Ciudadana" (Ramírez, 2020), que los "derechos naturales de la 
mujer están limitados por la tiranía del hombre, situación que debe ser reformada según las 
leyes de la naturaleza y la razón". En 1792 la filósofa Mary Wollstonecraft escribe la 
"Vindicación de los derechos de la mujer", donde se plasma por primera vez, una serie de 
peticiones en beneficio de las mujeres: igualdad en los derechos civiles, derechos políticos, 
derechos laborales y educativos y el derecho al divorcio como libre decisión de ambas partes. 
(Wollstonecraft, 1972) 

Otro movimiento que surge es el feminismo, el cual tiene como principio defender la 
igualdad de derechos sociales, políticos, legales y económicos de la mujer respecto del 
hombre. 1837 en Francia se documenta por primera vez el uso del término “feminismo” para 
describir la libertad de las mujeres. En inicios de la década de 1900, relaciona con el concepto 
de sufragio femenino mismo que más tarde adquirió mayor sentido. El “feminismo 
interseccional” destaca la manera en que las mujeres enfrentan las diversas formas de 
discriminación en función de la clase, etnia, raza, orientación sexual y religión, situación que 
se presenta hasta la actualidad. (ONU, 2000) 

La violencia es una problemática real, el ser humano ha vivido a través de los años 
situaciones donde se han visto violentados sus derechos más elementales en los que afectan 
a las poblaciones vulnerables relacionadas con su edad, sexo, condición económica, política 
y social, hecho que afecta de manera desfavorable su desarrollo en la sociedad. 

 

Violencia: un enfoque conceptual 

El concepto de violencia ha tenido diferentes definiciones; cada una de ellas según los 
objetivos de investigación que se estén realizando; la definición que la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) da a este concepto en el “Informe mundial de violencia y salud” hace 
referencia a lo siguiente: 

“El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, 
contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 
probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 
desarrollo o privaciones (OMS, 2022)”. Así mismo, se puede definir desde el contexto 
entre dos personas como actos de violencia física, “uso intencionado de la fuerza física 
en contra de un semejante con el propósito de herir, abusar, robar, humillar, dominar, 
ultrajar, torturar, destruir o causar la muerte” (Rojas, 1995). Por lo anterior podemos 
ver que el termino de violencia no solo hace referencia a la forma física, sino también 
tenemos que poner atención a los otros tipos que se vienen presentando en la vida 
cotidiana de las familias. 

 

Existen diversos factores determinantes para el surgimiento de la violencia, entre 
ellos podemos encontrar la pobreza, el desempleo, la falta de acceso a la educación, 
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condiciones de vulnerabilidad en ambos géneros, así como el abuso de alcohol y drogas que 
la genera y/o exacerba. 

Entre las diversas características de la violencia podemos destacar que se presenta de 
manera progresiva y constante provocando un desequilibrio emocional en la persona 
violentada, quedando así susceptible a las conductas de sometimiento por parte de su 
agresor, por lo tanto, la victima queda en total vulnerabilidad. 

Para comprender de una manera más clara el tema de violencia de género, es 
importante conocer su clasificación,  la cual se da principalmente en cinco tipos: violencia 
psicológica o emocional, violencia física, violencia sexual, violencia doméstica y violencia 
económica, las cuales representan un gran atentado a los derechos humanos, como a la 
igualdad, a la no discriminación, a la vida e integridad física, a la libertad y seguridad, entre 
muchos otros y afectan el  bienestar  de las víctimas en todas las áreas de su vida. 
(Organizacion de las Naciones Unidas, 2021) 

 

Violencia doméstica en tiempos de covid-19  

La COVID-19 y sus restricciones sanitarias han generado un incremento significativo a raíz 
del confinamiento de cuatro meses al que se nos sometió como medida preventiva desde el 
inicio de la enfermedad en nuestro país, mismo que posteriormente vino a representar uno 
de los mayores factores detonantes de la violencia doméstica. 

Niñas, niños, mujeres, adultos mayores, así como personas con capacidades diferentes 
y/o de pueblos originarios, al igual que las mujeres embarazadas, representan el grupo más 
vulnerable que enfrenta una situación de violencia cualquiera que sea su tipo, por lo que es 
necesario prestar especial atención a estos individuos ya que debemos de recordar que la 
violencia nunca es accidental si no intencional y cíclica y articula todos los tipos de violencia. 
La violencia contra las mujeres es, hoy en día, de los principales obstáculos para su desarrollo 
y participación en la vida económica, política, social y cultura. 

 
Tabla 1. Rangos de edad de los participantes 

Rango edad Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

30 a 39 años                     27 31.80 31.8 
40 a 45 años 28 32.90 64.7 
46 ó más años 30 35.30 100 

Total 85 100  

Fuente: elaboración propia 
 
Resultados 

En la tabla 1, se muestra los resultados en función de los rangos de edad de los usuarios que 
participaron en este estudio, mismos que se encuentran asistiendo al Programa de 
Prevención y Atención de Violencia Familiar, Sexual y de Género (PAViF) Hermosillo. Los 
rangos van de las 30 a 39, 40 a 45, 46 o más años, obteniendo el 31.80%, 32.90% y 35.30% 
respectivamente.   
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Tabla 2.  El Covid-19 como factor determinante en la violencia 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

¿Considera que la contingencia 
por Covid-19 fue un factor 
determinante en la violencia? 

No 55 64.7 64.7 64.7 

Si 30 35.3 35.3 100 

Total 85 100 100  

Fuente: elaboración propia 
 

En la siguiente tabla (Tabla 3) se puede observar la variable de “relación familiar” 
donde el 52.9% de los participantes refirieron tener una relación familiar “regular”, seguida 
de aquellos que respondieron “buena a muy buena relación” con 42.4%, mientras que sólo el 
4.7% refirió tener una “mala a muy mala” relación familiar antes de la pandemia por Covid-
19. 

Tabla 3. ¿Como considera su relación familiar antes de la contingencia por COVID 19? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

¿Cómo considera su 
relación familiar antes de 
la contingencia por COVID 
19? 

Mala a Muy mala 4 4.7 4.7 4.7 

Regular 45 52.9 52.9 57.6 

Buena a Muy buena 36 42.4 42.4 100 

Total 85 100 100  

Fuente: elaboración propia 
 

En la tabla 4 se presentan los resultados con relación al área en la vida de los 
participantes que consideraron se vio más afectada en el periodo de la contingencia. El 56.5% 
refiere que el área laboral fue la más afectada, así mismo, el 22.4% indica que la repercusión 
se presentó en el área familiar, mientras que el 21.2% comentó que el área emocional fue la 
más afectada durante el confinamiento por COVID19. 

Tabla 4. ¿Qué área de su vida considera que se vio más afectada en el periodo de 
contingencia por COVID-19? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

¿Qué área de su vida 
considera que se vio más 
afectada en el periodo de 
contingencia por COVID 19? 

Familiar 19 22.4 22.4 22.4 

Laboral 48 56.5 56.5 78.8 

Emocional 18 21.2 21.2 100 

Total 85 100 100  

Fuente: elaboración propia  
 

Según los resultados obtenidos por la tabla 5 el 55.3% de los participantes refirió no 
haber sido desempleado a causa de la contingencia por COVID-19, mientras que el 44.7% 
refiere que si tuvo repercusión a partir de esta causa.   
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Tabla 5. Durante el último año, a causa de la contingencia por COVID 19 ¿Ha estado usted 
desempleado? 

   Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Durante el último año, a causa de 
la contingencia por COVID 19 ¿Ha 
estado usted desempleado? 

No 47 55.3 55.3 55.3 

Si 38 44.7 44.7 100 

Total 85 100 100  

Fuente: elaboración propia 
 

En la siguiente tabla (Tabla 6) se analizó si la salud mental de los participantes fue 
afectada a consecuencia de la contingencia. El 82.4% refirió no haber tenido problemas al 
respecto, mientras que el 17.6% de ellos contestó haber tenido dificultades o problemas de 
algún tipo con relación a su salud mental. 

Tabla 6 ¿Considera usted que su salud mental se ha visto afectada a consecuencia de la 
contingencia por COVID 19? 

   Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

¿Considera usted que su salud mental 
se ha visto afectada a consecuencia de 
la contingencia por COVID 19? 

No 70 82.4 82.4 82.4 

Si 15 17.6 17.6 100 

Total 85 100 100   

Fuente: elaboración propia 
 

En la siguiente tabla (Tabla 7) se presentan los resultados en relación con el hecho de, 
si los participantes han estado bajo algún tratamiento terapéutico-psiquiátrico para 
rehabilitar conductas violentas posterior a la contingencia. El 72.9% respondieron que no se 
encuentra bajo ningún tratamiento, y solo el 27.1% acepta que se encuentra con ayuda 
terapéutica por violencia. 

Tabla 7. Actualmente ¿Se encuentra bajo tratamiento terapéutico psiquiátrico posterior al 
inicio de la contingencia por COVID 19? 

   Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Actualmente ¿Se encuentra bajo 
tratamiento terapéutico 
psiquiátrico posterior a la 
contingencia por COVID 19? 

No 62 72.9 72.9 72.9 

Si 23 27.1 27.1 100 

Total 85 100 100   

Fuente: elaboración propia 
 

La ansiedad, el estrés y la depresión fueron las emociones a considerar para este 
estudio. En la tabla 8 se muestra que los participantes han sentido alguna vez en un 8.2% 
ansiedad, 37.6% estrés, 2.4% depresión, en un 9.4% todas las anteriores y en un 42.4% 
ninguna de las anteriores. Los datos obtenidos plantean un panorama más amplio de todos 
los efectos colaterales que trajo consigo la restricción de la movilidad de la población a causa 
de la pandemia de COVID-19. 
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Tabla 8. A causa de la restricción de la movilidad como medida sanitaria ante la 
contingencia por COVID-19 ¿Ha sentido alguna de estas emociones? 

   Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

A causa de la restricción 
de la movilidad como 
medida sanitaria ante la 
contingencia por COVID 
19 ¿Ha sentido alguna de 
estas emociones? 

Ansiedad 7 8.2 8.2 
Estrés 32 37.6 45.9 
Depresión 2 2.4 48.2 
Todas las anteriores 8 9.4 57.6 
Ninguna de las anteriores 36 42.4 100 

Total 85 100   

Fuente: elaboración propia 
 

Al hablar de las formas de como ejercen violencia los participantes, se obtuvo el 40% 
optan por no dirigirle la palabra a su pareja, el 12.9% no cuidan de su cuerpo ni acuden a 
recibir atención médica; mientras que el 47.1% respondió todas las anteriores, es decir no 
hablarle a su pareja ni cuidar su propia salud. A continuación, se presentan los resultados en 
la tabla 9. 

Tabla 9. ¿Cuáles son las formas de ejercer violencia? 
   Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

¿Cuáles son 
las formas de 
ejercer 
violencia? 

No dirigir la palabra a mi pareja 34 40 40 40 
No cuidar mi cuerpo o no 
acudir al medico 

11 12.9 12.9 52.9 

Todas las anteriores 40 47.1 47.1 100 

Total 85 100 100   

Fuente: elaboración propia 
 

En la tabla 10 se muestran los resultados de obtenidos a partir de a pregunta “¿Cuáles 
son las causas que consideras hayan influido para el incremento de los casos de violencia en 
el último año en la ciudad?”, siendo entonces el desempleo la principal causa con un 38.8%, 
seguido de las adicciones 30.6%, aislamiento 16.5%, depresión 9.4%. 

Tabla 10. ¿Cuáles son las causas que consideras hayan influido para el incremento de los 
casos de violencia en el último año en la ciudad? 

   Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

¿Cuáles son las causas 
que consideras hayan 
influido para el 
incremento de los casos 
de violencia en el 
último año en la 
ciudad? 

Desempleo 33 38.8 38.8 
Adicciones 26 30.6 69.4 
Restricción de la movilidad 4 4.7 74.1 
Aislamiento 14 16.5 90.6 
Depresión 8 9.4 100 

Total 85 100   

Fuente: elaboración propia 
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A continuación, se presenta la correlación entre las variables de la violencia en la 
contingencia y el área más afectada en la vida de los participantes. (Tabla 11.) 

Tabla 11. ¿Considera usted que en la contingencia por COVID-19 fue un factor determinante 
para ejercer violencia domestica? y ¿Qué área de su vida considera que se vio más afectada 

en el periodo de contingencia por COVID-19? 

Incremento Familiar Laboral Emocional Total 

No 10.9% 61.8% 27.3% 100.0% 
31.6% 70.8% 83.3% 64.7% 
7.1% 40.0% 17.6% 64.7% 

Sí 43.3% 46.7% 10.0% 100.0% 
68.4% 29.2% 16.7% 35.3% 
15.3% 16.5% 3.5% 35.3% 

Total 22.4% 56.5% 21.2% 100.0% 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
22.4% 56.5% 21.2% 100.0% 

Fuente: elaboración propia 
 

Del total de la muestra, el 64.7% respondió que no consideran un factor determinante 
para ejercer violencia de género el periodo de aislamiento por contingencia de COVID-19, 
mientras que el 35.3% respondió que sí. El 100% de los que refieren que no tuvo repercusión 
en su vida (64.7% de la muestra total) comentan que el área laboral fue la más afectada con 
un 61.8% en este periodo de tiempo, así mismo, consideran una afectación del 27.3% en el 
área emocional y un 10.9% en su área familiar. Por otro lado, el 35.3% que expresó que si 
hubo incremento de la violencia de género a raíz de la COVID-19 muestra que las áreas más 
afectadas son la laboral (46.7%) y familiar (43.3%), presentando una diferencia del 3.4% 
entre ellas, el área emocional tuvo un impacto negativo del 10%. Tanto los que respondieron 
que no (40%) como los que respondieron que sí (16.5%) presentan un alto porcentaje en lo 
laboral, reflejando esta ser su área de mayor afectación. Mientras que el área menos afectad, 
en los que respondieron que no, fue la familiar con un 7.1% y el área emocional en los que 
dijeron que sí con un 3.5%. 

Tabla 12.  ¿Considera usted que en la contingencia por COVID 19 fue un factor determinante 
para ejercer violencia domestica? y ¿Qué área de su vida considera que se vio más afectada 

en el periodo de contingencia por COVID 19? 

Factor de análisis  Familiar Laboral Emocional Total 

No Valores observados (O) 6 34 15 55 
Valores esperados (E) 12.3 31.1 11.6 55 
Residuos tipificados (O-E) -6.3 2.9 3.4  

Sí Valores observados (O) 13 14 3 30 

Valores esperados (E) 6.7 16.9 6.4 30 

Residuos tipificados (O-E) 6.3 -2.9 -3.4   

Total 19 48 18 85 

Fuente: elaboración propia con resultados calculados en SPSS 
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En cuanto a las áreas más afectadas por la contingencia COVID-19, la emocional 
presenta un 83.3% para los participantes que respondieron que no, y el área familiar con el 
68.4% para los que respondieron que sí. Estas mismas áreas, disminuyeron su porcentaje de 
manera invertida al relacionarlo con si la contingencia fue o no factor determinante en el 
incremento de la violencia doméstica. 

La tabla 12, muestra que las 55 personas que respondieron que “no” consideran un 
incremento de violencia doméstica a causa de la contingencia. Se espera que el área que vaya 
en aumento sea la familiar mientras que área laboral y emocional disminuya. Mientras que 
las 30 personas que respondieron que sí, se observa que se espera que disminuya la 
afectación en el área familiar, y que se incremente en el área laboral y emocional. 

Tabla 13. Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12.654a 2 .002 
Razón de verosimilitudes 12.504 2 .002 
Asociación lineal por lineal 10.888 1 .001 
N de casos válidos 85     

Fuente: elaboración propia con resultados calculados en SPSS 
 

La tabla 14 hace referencia a la correlación entre la variable “contingencia” y el 
“desempleo”. De la muestra total, los participantes que contestaron “no” (63.60%) refirió no 
haber tenido pérdida del empleo durante la contingencia por COVID-19, mientras que el 
36.40% menciona que su situación laboral se vio afectada durante la contingencia; por otro 
lado, los usuarios que contestaron “sí” expresaron que hubo un incremento en la pérdida del 
empleo con el 60%, mientras tanto el 40% de los mismos, indicaron que su situación laboral 
no se vio perjudicada.  

Tabla 14. ¿Considera usted que en la contingencia por COVID-19 fue un factor determinante 
para ejercer violencia domestica? y Durante el último año, a causa de la contingencia por 

COVID-19 ¿Ha estado usted desempleado? 
Incremento 

Violencia 
“No” 

Desempleo 
“Si” 

Desempleo 
Total Incremento 

Violencia 

No 63.60% 36.40% 100.00% No 
74.50% 52.60% 64.70% 64.7% 
41.20% 23.50% 64.70% 64.7% 

Sí 40.00% 60.00% 100.00% Sí 
25.50% 47.40% 35.30% 35.3% 
14.10% 21.20% 35.30% 35.3% 

Total 55.30% 44.70% 100.00% Total 
100.00% 100.00% 100.00% 100.0% 
55.30% 44.70% 100.00% 100.0% 

Fuente: elaboración propia con resultados calculados en SPSS 

 
A continuación, se presenta la correlación entre las variables de la violencia en la 

contingencia y el desempleo. (Tabla 15.) 
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La tabla muestra los resultados obtenidos a partir de la pregunta Durante el último 
año, a causa de la contingencia por COVID-19 ¿Ha estado usted desempleado? Donde se 
obtiene una relación en cuanto a los 55 usuarios encuestados, de los cuales 30 de ellos 
refieren no haber presentado situación de desempleo durante la contingencia por COVID-19. 
Mientras que la población restante, 18 usuarios, indican haber estado en situación de 
desempleo durante los meses de contingencia por COVID-19. Lo cual indica que el desempleo 
de los usuarios no represento un factor determinante para ejercer violencia. 

Tabla 15.  ¿Considera usted que en la contingencia por COVID-19 fue un factor 
determinante para ejercer violencia domestica? y Durante el último año, a causa de la 

contingencia por COVID-19 ¿Ha estado usted desempleado? 

Factor de Análisis No Si Total 

No Valores observados (O) 35 20 55 

Valores esperados (E) 30.4 24.6 55 

Residuos Tipificados (O-E) 4.6 -4.6  

Sí Valores observados (O) 12 18 30 

Valores esperados (E) 16.6 13.4 30 

Residuos tipificados (O-E) -4.6 4.6  

Total 47 38 85 

Fuente: elaboración propia con resultados calculados en SPSS 
 

Tabla 16. Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4.387a 1 .036 

Razón de verosimilitudes 4.397 1 .036 

Asociación lineal por lineal 4.336 1 .037 

N de casos válidos 85   

Fuente: elaboración propia con resultados calculados en SPSS 
 

Discusión  

Los resultados obtenidos en este estudio muestran diversos aspectos que pueden ayudar a 
comprender la violencia doméstica en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus posibles 
causas. En primer lugar, se observa que la distribución de los participantes en función de los 
rangos de edad es equitativa, con una inclinación ligeramente mayor hacia aquellos de 46 
años o más. Esto indica que la violencia doméstica afectó a personas de todas las edades por 
igual, sin importar el grupo etario al que pertenecieran. Ahora bien, con relación a la 
contingencia por COVID-19 como factor determinante de la violencia, se encontraron 
resultados interesantes. La mayoría de los participantes descartó que la contingencia fuera 
un factor influyente en la violencia doméstica, mientras que una parte significativa la 
consideró relevante. Esto sugiere que, si bien la pandemia no fue la única causa, podría haber 
contribuido a desencadenar situaciones de violencia en algunos casos. Al analizar las 
relaciones familiares previas a la contingencia, se encontró que la mayoría de los 
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participantes las calificaron como "regulares". Esto indica que ya existían ciertos problemas 
en la dinámica familiar antes del periodo de confinamiento, lo que puede haber contribuido 
a la aparición o exacerbación de situaciones violentas durante la contingencia. En otro 
sentido, la cuestión laboral fue una de las más afectadas durante la contingencia, según lo 
reportado por la mayoría de los participantes. Esto podría haber generado un aumento de la 
tensión y el estrés en los hogares, lo que a su vez puede haber contribuido al incremento de 
la violencia doméstica. 

Además, se encontró una correlación significativa entre el desempleo y la violencia 
doméstica durante la contingencia. Aquellos que experimentaron desempleo parecen haber 
estado más propensos a reportar un aumento de violencia en sus hogares. Esto sugiere que 
el desempleo puede ser un factor de vulnerabilidad que puede agravar la situación en los 
hogares y contribuir al aumento de la violencia doméstica. En cuanto a las emociones, se 
observa que un porcentaje significativo de los participantes experimentó estrés y ansiedad 
durante la contingencia. Estas emociones podrían haber contribuido a tensiones adicionales 
en los hogares, lo que a su vez puede haber influido en la aparición de situaciones violentas. 
Por último, en relación con las formas de violencia ejercidas, se encontró que un número 
considerable de participantes optó por diversas formas de ejercer violencia, como el silencio 
hacia la pareja, y el descuido de la propia salud. Esto subraya la complejidad y la variedad de 
la violencia doméstica, lo que requiere abordajes integrales y multidimensionales para su 
prevención y atención. 

En conclusión, los resultados de este estudio sugieren que la violencia doméstica 
durante la pandemia de COVID-19 fue un fenómeno complejo, influenciado por diversos 
factores. La contingencia no fue la única causa, pero pudo haber contribuido en algunos casos. 
Factores preexistentes, como las relaciones familiares y los desafíos laborales, también 
desempeñaron un papel importante. El desempleo emergió como un factor de vulnerabilidad 
relacionado con el incremento de la violencia doméstica. Además, las emociones negativas, 
como el estrés y la ansiedad, pueden haber exacerbado las tensiones en los hogares. Por lo 
tanto, para abordar eficazmente la violencia doméstica en el contexto de la pandemia y más 
allá, es crucial implementar medidas preventivas y soluciones integrales. Esto incluye 
programas de apoyo para personas desempleadas, intervenciones terapéuticas y 
psicológicas para manejar el estrés y la ansiedad, y campañas de concientización para 
promover relaciones familiares saludables. Asimismo, es fundamental fortalecer los servicios 
de atención y prevención de la violencia doméstica para garantizar que las personas 
afectadas puedan acceder a la ayuda que necesitan en momentos de crisis. Por último, es 
importante señalar que los resultados obtenidos en este estudio pueden ser utilizados para 
la toma de decisiones de las políticas públicas, debido a que la muestra obtenida es 
representativa en la ciudad de Hermosillo. Cabe señalar que la población de Hermosillo 
representa la tercera parte de la población del Estado de Sonora. 
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