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Resumen 

 

La violencia de género es un problema de salud pública, los datos son alarmantes al 
respecto. Al igual que la sociedad ha ido haciéndose consciente durante las últimas 
décadas de la gravedad de esta realidad, las investigaciones han ido avanzando hacia un 
prisma que considera la severidad e importancia de esta problemática. Para avanzar en la 
prevención de esta es indispensable el estudio de sus victimarios. Así, el objetivo de esta 
revisión sistemática es analizar qué y cómo se ha investigado sobre los victimarios de 
violencia de género en los últimos diez años (2011-2020). La búsqueda y revisión de 
literatura siguiendo la estrategia PICoS identificó 102 publicaciones tras eliminar todas 
aquellas que no cumplían con los criterios de inclusión (originalmente 688 
publicaciones). Las publicaciones seleccionadas fueron clasificadas según el modelo 
ecológico, se analizaron los datos utilizando Tableau, VOSviewer y Bliblioshiny y se 
sintetizaron para conocer qué es lo que se ha investigado sobre los agresores de violencia 
de género y cómo. 
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Abstract 

Gender violence is a public health problem, and the data are alarming. As society has 
become aware over the last decades of the seriousness of this reality, research has been 
advancing towards a prism that considers the severity and importance of this problem. In 
order to advance in the prevention of this problem, it is essential to study its perpetrators. 
Thus, the aim of this systematic review is to analyze what and how research has been 
done on gender violence perpetrators in the last ten years (2011-2020). The literature 
search and review following the PICoS strategy identified 102 publications after 
eliminating all those that did not meet the inclusion criteria (originally 688 publications). 
The selected publications were classified according to the ecological model, data were 
analyzed using Tableau, VOSviewer and Bliblioshiny and synthesized to find out what 
has been researched on gender-based violence perpetrators and how. 
 
Keywords: Gender violence, perpetrators, aggressors, systematic review. 
 
 
1.Introducción 
 
 La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (ONU, 1993) 
define la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia basado en la pertenencia 
al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, 
sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la 
privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida 
privada”. Esta fundamental declaración afirma que la violencia contra las mujeres es 
consecuencia de la desigualdad histórica que ha significado la subyugación y 
discriminación de las mujeres, siendo estas violencias herramienta indispensable para 
mantener la subordinación respecto del hombre. Esta afirmación es crucial para la 
comprensión de la violencia contra las mujeres como estructural, sistémica e histórica 
alejándose de definiciones que apuntan a una violencia aislada, del ámbito privado o 
motivada por causas individuales o personales.  
 En la misma línea, la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing) (ONU, 
1995) define la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia basado en el 
género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, 
incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que 
ocurra en la vida pública o en la privada”. Y también afirma que estas violencias son “una 
manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y 
hombres, que han conducido a la dominación de la mujer por el hombre”.  
 En cuanto a lo que se ha venido a denominar violencia de género, podemos hacer 
interpretaciones más o menos amplias del concepto. La definición más amplia haría 
referencia a todas las violencias que tienen relación, están motivadas u originadas por el 
género como constructo sociocultural que supone la discriminación y sometimiento de 
las mujeres. En España, la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género hace una interpretación más restrictiva del término definiéndola 
cómo: “la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de 
desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre 
éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan 
estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”. Esta 
definición de violencia de género será la utilizada en este trabajo.  
 Los datos de esta lacra muestran la magnitud y gravedad que supone; según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) se estima que, en todo el mundo, casi una de 
cada tres mujeres (30%) ha sufrido violencia física y/o sexual por su pareja o violencia 



International e-Journal of Criminal Sciences 
Artículo 7, Número 17 (2022)           http://www.ehu.es/inecs 
 ISSN: 1988-7949          
 

3

sexual por alguien que no era su pareja o ambas (World Health Organization, 2021). 
Según Naciones Unidas, el 34% de mujeres asesinadas en todo el mundo lo ha sido por 
su pareja íntima (United Nations Office on Drugs and Crime, 2018) 
 En el caso de España, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género 
cifra en 1.078 el número de mujeres víctimas mortales por violencia de género entre 2003 
y 2020 y la última macroencuesta de violencia contra la mujer (Delegación del Gobierno 
contra la Violencia de Género, 2019) muestra que del total de mujeres de 16 o más años 
residentes en España, el 11,0%  (2.234.567 mujeres) ha sufrido violencia física de alguna 
pareja actual o pasada en algún momento de su vida, el 8,9% (1.810.948 mujeres) ha 
sufrido violencia sexual de alguna pareja actual o pasada, el 23,2% (4.744.106 mujeres) 
ha sufrido violencia psicológica emocional de alguna pareja actual o pasada o el 27% 
(5.500.704 mujeres) ha sufrido violencia psicológica de control de alguna pareja actual o 
pasada.  
 Los datos muestran que la violencia de género es una realidad que supone un grave 
problema de salud pública mundial, una lacra que supone nefastas consecuencias para la 
salud y la vida de las mujeres. En las últimas décadas, la violencia contra las mujeres en 
general y la violencia de género en particular, paulatinamente ha ido considerándose un 
fenómeno grave y preocupante tanto para la sociedad como para las instituciones 
nacionales e internacionales, saliendo del olvido, la normalización o silenciación que a lo 
largo de la historia ha sufrido esta problemática.  
 La ciencia, como es lógico, ha sido tanto cómplice de esta normalización, hasta 
hace unas décadas, como impulsora de la visibilización de la violencia contra las mujeres, 
invirtiendo grandes esfuerzos en prevenirla, estudiarla o concienciar sobre la grave 
problemática que representa. Sobre este tipo de violencia existen una amplia variedad de 
teorías, desde las que se centran en cuestiones más individuales, las que lo hacen en el 
contexto sociocutural, teorías que contemplan el patriarcado como raíz última de esta 
violencia o teorías que ni lo contemplan, hasta teorías que integran las diversas 
perspectivas. Sin embargo, aunque haya multitud de teorías, la más aceptada, utilizada o 
recomendada (OMS, 2002; ONU-UNIFEM, 2003) es el marco ecológico por su gran 
capacidad de agrupar multitud de factores que pueden explicar la etiología de esta 
violencia y la capacidad de interacción entre los mismos. En el caso del marco ecológico 
de Heise (1998), conceptualiza la violencia como un fenómeno multifacético basado en 
una interacción entre factores personales, situacionales y socioculturales y éstos los 
estructura en distintos niveles (individual, microsistema, exosistema y macrosistema). 
Plantea este marco ecológico manifestando que no es de ninguna manera definitivo o 
completo, pero proporciona una herramienta heurística interesante para conceptualizar la 
investigación futura. El nivel individual o historia personal se refieren a aquellas 
características de la experiencia o personalidad del desarrollo de un individuo, incluye 
presenciar violencia marital en la infancia, sufrir violencia o abusos en la infancia, tener 
un padre ausente o ser rechazado. El microsistema se refiere a aquellas interacciones en 
las que una persona se relaciona directamente con otras, así como a los significados 
subjetivos asignados a esas interacciones, contempla la dominación masculina en el seno 
familiar/pareja, control masculino del patrimonio familiar, conflicto conyugal verbal 
(Heise incluye en este nivel el consumo de alcohol, sin embargo, otros estudios lo ubican 
en el nivel individual). El exosistema se refiere a las estructuras sociales tanto formales 
como informales, incluye el bajo estatus económico/desempleo, aislamiento de la mujer 
y la familia y grupos delictivos de iguales. El macrosistema se refiere al amplio conjunto 
de valores y creencias culturales que impregnan las otras tres capas de la ecología social, 
incluye el derecho/propiedad del hombre sobre la mujer, la masculinidad agresiva o 
vinculada a la dominación, los roles de género rígidos, la aceptación de la violencia 
interpersonal y la aprobación del castigo físico. Otros estudios, teorías o instituciones 
(ONU) incluyen en estos niveles algunos factores más. En el nivel individual se 
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incorporan características biológicas, cognitivas, emocionales o conductuales, además de 
las creencias heredadas de la familia de origen, la capacidad de gestionar incidentes 
estresores, psicopatologías, abuso de alcohol y drogas, en definitiva, todo lo que puede 
incluir la historia personal. El microsistema incluye también problemas en torno a la 
división del trabajo, déficit de comunicación para la resolución de conflictos, mala gestión 
del estrés o disparidad en cuanto a edad y educación/formación de los cónyuges. El 
exosistema está formado por los contextos comunitarios, estructuras formales e 
informales como el vecindario, el trabajo, las relaciones sociales, la escuela, las 
asociaciones, etc. En este nivel también se incluye la ineficacia de las instituciones, los 
discursos normalizadores de los medios de comunicación, la poca efectividad de las leyes, 
la falta de oportunidades económicas para los hombres o la influencia negativa de las 
amistades. El macrosistema conformado por la sociedad, la cultura, ideologías y valores 
que sostienen la violencia, la legitiman o la normalizan también incluye la socialización 
en los roles de género tradicionales, los discursos que culpan a la víctima y legitiman el 
uso de la violencia en determinados supuestos o los mitos que invisibilizan o justifican 
esta violencia (de Alencar-Rodrigues y Cantera, 2012). Heise apunta que existe un 
margen considerable para la interpretación en cuanto a dónde exactamente encaja más 
apropiadamente un factor en particular en el marco, pero que más importante que la 
ubicación de un factor es la interacción dinámica entre factores que operan en múltiples 
niveles. El marco ecológico subraya explícitamente la interacción de estos factores en la 
etiología de la violencia. 
 Partiendo de este marco ecológico y del grave problema social y de salud pública 
que representa la violencia de género (entendida según la LO 1/2004) se desarrolla esta 
revisión sistemática identificando las investigaciones que se centran en los victimarios de 
esta violencia, agrupándolas en los distintos niveles del marco y sintetizando sus 
resultados para analizar y evaluar la producción científica que se ha hecho al respecto 
durante los años 2011-2020 (ambos incluidos). 
 
 
2. Método 
 
 Se ha realizado la revisión sistemática de literatura sobre las investigaciones 
centradas en los victimarios de violencia de género (entendida según la LO 1/2004) 
siguiendo la declaración PRISMA (Moher et al., 2009). La pregunta de investigación 
planteada es: ¿Cómo y qué se ha estudiado sobre los victimarios de violencia de género 
en la última década? A partir de ella se pretende conocer en qué se han centrado las 
investigaciones sobre estos agresores, desde qué áreas de conocimiento, con qué 
metodología y cuáles son los principales resultados que se han obtenido de la 
investigación en esta década. 
 
2.1. Estrategia de búsqueda 
 Para desarrollar la ecuación de búsqueda se seleccionaron en los tesauros (listas 
de vocabulario controlado) UNESCO, Eric, UNBIS y DeCS los siguientes términos: 
“gender-based violence”, “gender based violence”, “violence against women”, “gender 
discrimination”, “conjugal violence”, “intimate partner violence”, “violencia de género”, 
“violencia contra las mujeres”, “offender”, “offenders”, “criminal”, “criminals”, 
“criminales”, “delincuentes”, “male”, “males”, “men”, “hombre”, “hombres” 
 
La ecuación de búsqueda diseñada es la siguiente:  
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(("gender-based violence" OR "gender based violence" OR "violence against women" 
OR "gender discrimination" OR "conjugal violence" OR "intimate partner violence" 
OR "violencia de género" OR "violencia contra las mujeres") AND (("male*" OR 
"m?n" OR "hombre*") ■  ("offender*" OR "criminal*" OR "delincuente*"))) 

■ Operador diferente en cada base de datos: en Web of Science: WITH;  en Scopus: W/10; en el resto de bases: N/10. 
El uso de un operador diferente se debe a que las distintas bases de datos no permiten usar el mismo. Por lo que se ha 
utilizado el operador más similar que ofrece cada una.  

 
 Se utilizaron como bases de datos: Scopus, Web of Science, Sociology Collection, 
Social Science Database y Criminology Collection. En la tabla 1 se especifica el 
procedimiento de búsqueda concreto que se ha utilizado en cada base de datos. El 
resultado arrojado por esta estrategia de búsqueda fue de 688 publicaciones. Una vez 
eliminados los duplicados resultaron 401 publicaciones. 
 

Tabla 1: Tabla propia. Datos obtenidos de la búsqueda realizada el 04/03/2021 

Procedimiento de búsqueda en las bases de datos seleccionadas 

Base de datos Campos a los que se 
aplica la ecuación  

Periodo 
de tiempo 

Tipo de documentos Resultado 

Scopus Título, resumen, y palabras 
clave (TITLE-ABS-KEY) 

2011-2020 Artículos y capítulos de libro 141 

Web of Science 
(colección principal 
WOS) 

Tema (titulo, abstract, 
palabras clave del autor y 
Keywords Plus 

2011-2020 Artículos y capítulos de libro 350 

Sociology Collection Cualquier campo excepto 
texto completo (NOFT) 

2011-2020 Artículos evaluados por expertos 93 

Social Science 
Database 

Cualquier campo excepto 
texto completo (NOFT) 

2011-2020 Artículos evaluados por expertos 42 

Criminology 
Collection 

Cualquier campo excepto 
texto completo (NOFT) 

2011-2020 Artículos evaluados por expertos 62 

 
 
 
2.2. Criterios de elegibilidad 
 Se utilizó la estrategia PICoS (población, fenómeno de interés, contexto y diseño 
del estudio) para definir los criterios de elegibilidad. 
 
 Población: fueron incluidas las investigaciones que incluían como población 

victimarios de violencia de género (también se incluyeron estudios que además de 
incluir esta población incluían hombres o mujeres no agresores, por ejemplo como 
grupo de control, estudios con una población amplia y variada pero que sí incluían 
a este tipo de agresores, estudios con una población general pero que tenían como 
objetivo extraer la población de agresores o estudios que sin tener una muestra de 
este tipo de victimarios extraen información sobre ellos a partir de informes 
policiales, forenses, sentencias, etc.). Se excluyeron estudios que tenían como 
población a agresores/as de violencia doméstica en general o cualquiera que no 
tuviera como población a agresores de violencia de género (entendida según la 
LO1/2004).  

 Fenómeno de interés: la etiología (y/o factores de riesgo, predictores, factores 
sociales, económicos, culturales, ideológicos, psicológicos, fisiológicos, etc.) de 
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la violencia de género. Se excluyeron estudios que tenían como objeto de estudio 
otro tipo de violencia y estudios que centrándose en el tratamiento o intervención 
de este tipo de victimarios, no aportan conocimiento sobre la etiología de esta 
violencia o factores de cualquier tipo que la precipitan, sino que evalúan la 
efectividad de los tratamientos o la adhesión de los agresores al mismo (sí que se 
han considerado estudios que aun centrándose en el tratamiento de los agresores 
o en agresores en tratamiento arrojan información sobre la etiología de esta 
violencia, factores de riesgo, predictores, etc.). 

 Contexto: se incluyeron todas las investigaciones de 2011 a 2020 (ambos años 
incluidos) que se centraran en los criterios ya descritos, independientemente del 
país o región donde se realizó y publicó el estudio. 

 Diseño: se incluyeron tanto investigaciones cuantitativas, cualitativas o mixtas; 
revisadas por pares y en cualquier idioma. Se excluyeron las publicaciones de 
carácter teórico o de revisión de literatura. Se incluyeron los artículos y capítulos 
de libro y se excluyeron los libros, las editoriales, comunicaciones en congresos, 
tesis doctorales, etc. 

 
 
2.3. Procedimiento de selección 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Diagrama de flujo del proceso de selección 
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Para facilitar la identificación de duplicados, los datos de las publicaciones que 
arrojó la estrategia de búsqueda se gestionaron con RefWorks. La selección de las 
publicaciones, una vez eliminados los duplicados, se realizó atendiendo a los criterios de 
inclusión-exclusión. En una primera fase se determinó la inclusión o exclusión de cada 
publicación mediante la revisión del título, el resumen y las palabras clave. En una 
segunda fase se revisaron los textos completos de las publicaciones anteriormente 
elegidas descartando las que no cumplían los criterios de inclusión. 

 
A continuación se muestran en una tabla los artículos incluidos ordenados 

cronológicamente (en el enlace https://acortar.link/xD3Xqt se pueden encontrar las 
referencias completas):  
 
 
 

2. Tabla: Artículos incluidos en la revisión 

1. (Boira y Tomás-Aragonés, 2011) 2. (Fowler y Westen, 2011) 

3. (Harris et al., 2011) 4. (Henning y Connor-Smith, 2011) 

5. (Lipsky et al., 2011) 6. (Loinaz et al., 2011) 

7. (Aaltonen et al., 2012) 8. (Easton, 2012) 

9. (Eckhardt et al., 2012) 10. (Hoyt et al., 2012) 

11. (Lila et al., 2012) 12. (Loinaz et al., 2012) 

13. (Swogger et al., 2012) 14. (Theobald y Farrington, 2012) 

15. (Whiting et al., 2012) 16. (Crane, Hawes, et al., 2013) 

17. (Crane, Oberleitner, et al., 2013) 18. (Millett et al., 2013) 

19. (Pereira et al., 2013) 20. (Smith Stover y Kahn, 2013) 

21. (Swopes et al., 2013) 22. (Crane et al., 2014) 

23. (Eckhardt y Crane, 2014) 24. (Hoyt et al., 2014) 

25. (Lila et al., 2014) 26. (Loinaz, 2014) 

27. (Piquero et al., 2014) 28. (Sygel et al., 2014) 

29. (Cantos et al., 2015) 30. (Colins et al., 2015) 

31. (Crane et al., 2015) 32. (Gracia et al., 2015) 

33. (Henrichs et al., 2015) 34. (Jaffe et al., 2015) 

35. (Ruiz-Hernández et al., 2015) 36. (Trabold et al., 2015) 

37. (Bueso-Izquierdo et al., 2016) 38. (Catalá-Miñana et al., 2016) 

39. (Crane et al., 2016) 40. (Hilton y Eke, 2016) 

41. (Kim y Sung, 2016) 42. (Marzana et al., 2016) 

43. (Paat y Markham, 2016) 44. (Romero-Martínez, Lila, Martínez, et al., 
2016) 

45. (Romero-Martínez, Lila, y Moya-
Albiol, 2016) 

46. (Theobald et al., 2016a) 

47. (Theobald et al., 2016b) 48. (Vecina y Chacón, 2016) 
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49. (Walsh et al., 2016) 50. (Carbajosa et al., 2017) 

51. (Crane y Easton, 2017) 52. (Di Piazza et al., 2017) 

53. (Farzan-Kashani y Murphy, 2017) 54. (Ferreira et al., 2017) 

55. (Gilchrist et al., 2017) 56. (Romero-Martínez et al., 2017) 

57. (Song et al., 2017) 58. (Strickland et al., 2017) 

59. (Aguilar-Ruiz, 2018) 60. (Berbary et al., 2018) 

61. (Boonzaier y van Niekerk, 2018) 62. (do Nascimento Paixão et al., 2018) 

63. (Elklit et al., 2018) 64. (Fernandes et al., 2018) 

65. (Gonçalves dos Santos Lírio et al., 2018) 66. (Hilton y Radatz, 2018) 

67. (Juarros-Basterretxea et al., 2018) 68. (Kaplenko et al., 2018) 

69. (Krienert y Walsh, 2018) 70. (Loinaz et al., 2018) 

71. (Martín-Fernández, Gracia, y Lila, 
2018) 

72. (Martín-Fernández, Gracia, Marco, et al., 
2018) 

73. (Sjödin et al., 2018) 74. (Thiessen et al., 2018) 

75. (Babcock y Michonski, 2019) 76. (Brem et al., 2019) 

77. (Cheng y Jaffe, 2019) 78. (Gonçalves dos Santos Lírio et al., 2019) 

79. (Gonzalez-Mendez et al., 2019) 80. (Hilton et al., 2019) 

81. (Jeffrey y Barata, 2019) 82. (Juarros-Basterretxea et al., 2019) 

83. (Romero-Martínez, Lila, Gracia, et al., 
2019) 

84. (Romero-Martínez, Lila, y Moya-Albiol, 
2019) 

85. (Soares Cunha y Abrunhosa Gonçalves, 
2019) 

86. (Soria-Verde et al., 2019) 

87. (Verdejo-Román et al., 2019) 88. (Zapata-Calvente et al., 2019) 

89. (Abrunhosa et al., 2020) 90. (Aguilar Ruiz y González-Calderón, 2020) 

91. (Castro et al., 2020) 92. (Di Piazza et al., 2020) 

93. (Duff et al., 2020) 94. (Fernández‐Montalvo et al., 2020) 

95. (Ferreira da Silva et al., 2020) 96. (Gracia et al., 2020) 

97. (Guerrero-Molina et al., 2020) 98. (Hernán Di Marco y Evans, 2020) 

99. (Radojevic et al., 2020) 100. (Sáez et al., 2020) 

101. (Verbruggen et al., 2020) 102. (Walters, 2020) 
 
 
2.4. Extracción, análisis y síntesis de los datos. 
 A partir de los niveles del modelo ecológico se elaboró una tabla para extraer los 
datos (referencia, metodología, muestra y principales resultados) de las publicaciones y a 
su vez clasificarlas en los diversos niveles. No hubo representación de todos los niveles 
del marco ecológico entre las publicaciones seleccionadas, por lo que el microsistema y 
varios subniveles se quedaron fuera de la tabla, resultando la siguiente clasificación:  

1. Factores individuales 
1.1. Consumo/abuso de alcohol y drogas 
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1.2. Características psicológicas, trastornos psiquiátricos, psicopatía, factores 
fisiológicos 

1.3. Presenciar o sufrir violencia en la infancia 
1.4. Dos o más factores individuales combinados 

2. Exosistema 
2.1. Bajo estatus socioeconómico, desempleo, falta de oportunidades económicas 

3. Macrosistema 
3.1. Aprobación de la violencia y del castigo físico; aceptabilidad, justificación o 

minimización de la violencia de género o culpabilización de las víctimas 
3.2. Masculinidad agresiva o relacionada con la dominación o el honor; roles de 

género rígidos; derecho o propiedad del hombre sobre la mujer; sexismo 
4. Combinación de varios factores de distintos niveles 
5. Otros. No encajan en la clasificación 

Los datos sintetizados pueden verse en el siguiente enlace https://acortar.link/RBLcRU  
 
3. Análisis y resultados 
 
3.1. Principales análisis bibliométricos 
 En el primer gráfico (figura 2) podemos apreciar la distribución de las 
publicaciones seleccionadas por año de publicación y que, pese a que el crecimiento a lo 
largo de los años aparentemente no parece muy homogéneo, el análisis de la línea de 
tendencia apunta a un crecimiento claro. Algo coherente dada la creciente preocupación 
social e institucional por la violencia de género. En las burbujas agrupadas “Países” 
(figura 3) podemos ver que Estados Unidos (49) seguido de España (33) son los países 
que, con diferencia, más han publicado al respecto (el resto de datos, no representados en 
la figura 3 son: Bélgica 3, Brasil 3, Países Bajos 3, Portugal 3, Sudáfrica 3, Suecia 3, 
Chile 2, Gales 2, Argentina 1, Australia 1, Colombia 1, Dinamarca 1, Finlandia 1, 
Alemania 1, Italia 1, Montenegro 1, Nueva Zelanda 1, Escocia 1 y Corea del Sur 1). Que 
España ocupe un puesto tan alto puede explicarse tanto por la existencia de un grupo de 
investigación de referencia (que en otros análisis se indicará), como por la alta 
sensibilización contra la violencia de género en el país; un ejemplo de ello es que mientras 
que en otros países se sigue hablando de violencia doméstica, la sociedad española, desde 
hace un tiempo, en general comprende la especificidad de la violencia de género y el 
problema estructural que representa, así lo contempla su ordenamiento jurídico y el 
ámbito académico también lo refleja. 
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                             Figura 2. Nº de publicaciones por año 
 
 
 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

En el mapa de árbol “Áreas de 
investigación” (figura 4) podemos ver 
como gran parte de las publicaciones (70) 
se ubican dentro del área de la psicología, 
seguido a bastante distancia por la 

Figura 4: Nº de publicaciones por área de investigación Figura 5: N.º de publicaciones por institución 

Figura 3: Nº de publicaciones por país 
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criminología (46). Esta hegemonía de la psicología nos lleva a reflexionar sobre la 
necesidad de abordar esta problemática desde un prisma ecológico y multidisciplinar, que 
estos análisis sugieren que no se está logrando. (El resto de datos que no aparecen en la 
figura 4 son: farmacología 4, trabajo social 4, ciencias ambientales 3, medicina legal 3, 
neurociencias 3, enfermería 3, salud pública ambiental ocupacional 3, abuso de sustancias 
3, ciencia tecnología 1, asuntos sociales 1 y estudios de las mujeres 1) En el mapa árbol 
“Universidades-organizaciones” (figura 5) se observa como la Universidad de Valencia 
es la institución que más publicaciones ha realizado en torno al tema que nos ocupa, esto 
sugiere la existencia de un grupo de investigación de referencia en esta universidad (que 
se mencionará en otros análisis). (Los datos que no aparece en la figura 5 son: State 
University of New York Suny Buffalo 4, State University Syste of Florida 4, University 
of Alabama Birmingham 4, University Alabama System 4, University of British 
Columbia 4, University of Cambrige 4, University of Texas Dallas 4, Kings College 
London 3, Purdue University 3, Purdue University System 3, Universidade Federal Da 
Bahia 3, Univrsidad del País Vasco 3, Universidad de Granada 3, University of London 
3, Universidad de Oviedo 3, University of Rochester 3, University of Toronto 3 (+141 
universidades o instituiones)). 

 En cuanto a la metodología (figura 
6), se han clasificado los artículos en 
cuantitativa y cualitativa, al encontrarse 
métodos y técnicas muy variadas se ha 
optado por simplificar en dichas 
categorías. Se observa la predominancia 
casi absoluta de las investigaciones 
cuantitativas, que alcanzan más del 90% 
de las publicaciones, quedando las 
cualitativas casi en lo anecdótico, sin 
llegar al 9%. Sólo una publicación ha 
combinado ambas metodologías. Esta 
asimetría va unida a la problemática de 
la predominancia de la psicología como 
ámbito de estudio. Estos análisis 
sugieren que, en estos 10 años 
seleccionados, la investigación sobre los 
victimarios de violencia de género sufre 
de tres desequilibrios si partimos del 
marco ecológico: predominancia del 
estudio de los factores individuales (que 
se citará en próximas páginas), 

predominancia de la psicología como ámbito de conocimiento y predominancia de la 
metodología cuantitativa.  
 En cuanto a las muestras de las investigaciones seleccionadas cabe decir que son 
muy diversas, en gran parte de estudios la muestra la conforman participantes ingresados 
en centros penitenciarios o que están en programas de tratamiento (algunas 
investigaciones suman participantes no victimarios como grupo de control o participantes 
que han cometido otro tipo de delitos para estudiar las similitudes y diferencias); esto 
seguramente esté motivado por ser el camino que puede presentar menos problemas y 
riesgos para acceder a victimarios de violencia de género. Pese a que con esta elección 
pueda quedar población no representada en el estudio el acceso a esos victimarios que no 
han sido procesados y/o condenados es costoso y muy complicado. Quizás por esta razón 
son menos los estudios que partiendo de una muestra de población no penitenciaria o en 

Figura 6: Metodología utilizada en las publicaciones  
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programas de tratamiento (por ejemplo, a través de encuestas via online, muestras de 
estudiantes universitarios o personas en tratamiento por abuso de alcohol o drogas) 
seleccionan a participantes que afirman haber sido victimarios de violencia de género. 
También hay algunos estudios que sin tener una muestra de este tipo de victimarios 
extraen información sobre ellos a partir de informes policiales, forenses, sentencias, etc. 
 En el siguiente enlace se incluyen otros análisis: https://acortar.link/DqCGsY  
 
3.2. Clasificación de los artículos según el modelo ecológico 
 Como se ha indicado anteriormente, la clasificación se ha realizado siguiendo el 
modelo ecológico recomendado por instituciones internacionales (OMS, 2002; ONU-
UNIFEM, 2003). En concreto se ha utilizado el marco ecológico de Heise y factores 
adicionales de otros estudios o instituciones como se ha planteado en la introducción. El 
factor de abuso de alcohol y drogas, en este caso, se ha incluido en el nivel de factores 
individuales.  La clasificación, al no estar representados algunos niveles y factores, queda 
como se ha indicado en el apartado 2.4. 
 
 
 

 
 
 
3.3. Síntesis: mapa conceptual de las publicaciones basado en los niveles del marco 
ecológico 
 Debido a la imposibilidad de incluir en una sola página el mapa completo con 
todos los artículos, se ha fraccionado en las siguientes páginas. Para ver el mapa completo 
clicar aquí. (En el enlace https://acortar.link/RBLcRU se incluyen las publicaciones -
metodología, muestra y principales resultados- de forma más detallada que en los mapas). 
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4. Conclusiones y discusión. 
 

En los últimos diez años, la investigación sobre los victimarios de violencia de 
género ha sido, dentro de lo que cabe, cuantiosa y diversa, aunque desequilibrada. De 
todos los estudios seleccionados podemos afirmar que exponen notables evidencias sobre 
la etiología o los factores de riesgo de este tipo de violencia: 

En las publicaciones seleccionadas en el apartado “características psicológicas, 
trastornos psiquiátricos, psicopatía, factores fisiológicos” del nivel “factores 
individuales” se aprecia una amplia variedad de estudios. Si bien la mayoría de los 
agresores de violencia de género no presenta psicopatología (Boira y Tomás-Aragonés, 
2011), sí aparecen características psicológicas o fisiológicas relacionadas con esta 
violencia. La alexitimia, la depresión (Di Piazza et al., 2017, 2020; Strickland et al., 2017) 
o la exposición al trauma (Hoyt et al., 2012) parecen estar relacionadas positivamente con 
la perpetración de violencia de género. Mientras están relacionadas negativamente la 
autorregulación emocional y la empatía (Jaffe et al., 2015). Igualmente, estos agresores 
muestran un peor reconocimiento emocional y mayor coste en el cambio de atención 
(Romero-Martínez, Lila y Moya-Albiol, 2016), déficits de control (Castro et al., 2020), 
inflexibilidad (Bueso-Izquierdo et al., 2016), problemas extensos de ira (Farzan-Kashani 
y Murphy, 2017) o déficits cognitivos (en las habilidades de cambio de atención, cambio 
de set y decodificación de emociones) (Romero-Martínez, Lila, Gracia, et al., 2019). En 
cuanto a las facetas de la personalidad, éstas no se relacionan de forma consistente con el 
comportamiento violento (Loinaz et al., 2012) y los rasgos de personalidad (antisocial y 
narcisista) no marcan las estrategias de atribución de responsabilidad que realizan estos 
agresores (Lila et al., 2012). En relación a las características fisiológicas estos agresores 
tienen cortezas significativamente más delgadas en prefrontal (orbitofrontal), regiones 
cerebrales de la línea media (cingulado anterior y posterior) y límbico (ínsula, 
parahipocampal) (Verdejo-Román et al., 2019). También es destacable la evidencia de 
que la proporción 2D: 4D (marcador periférico de la exposición prenatal a la testosterona) 
más pequeña o masculinizada, especialmente de la mano derecha, se relacionó con una 
alta expresión de ira y riesgo de reincidencia en perpetradores de violencia de género 
(Romero-Martínez et al., 2017). Dentro de este apartado cabe destacar las diversas 
clasificaciones de estos victimarios, en su mayoría basadas en la psicopatología o las 
facetas de la personalidad (Aguilar-Ruiz, 2018; Carbajosa et al., 2017; Fowler y Westen, 
2011; Loinaz et al., 2011, 2012). 

En las publicaciones seleccionadas en el apartado “consumo/abuso de alcohol y 
drogas” del nivel “factores individuales” cabe destacar la evidente asociación del abuso 
de alcohol y drogas con la perpetración de violencia de género. El alcohol aparece en 
varios estudios asociado significativamente a esta violencia, a una mayor agresión verbal 
o a la falta de aceptación del estado de la relación con su víctima, llegando una muestra 
de estos agresores al 88% de consumidores dañinos o peligrosos (Crane, Hawes, et al., 
2013; Crane et al., 2014; Gilchrist et al., 2017). También se relaciona el consumo elevado 
de alcohol con una menor precisión a la hora de decodificar señales faciales emocionales 
y adoptar la perspectiva de los demás y con inflexibidad cognitiva (Romero-Martínez, 
Lila, Martínez, et al., 2016). En el caso de la cocaina también hay evidencias de su 
asociación con la agresión a la pareja (Crane et al., 2014; Crane et al., 2016), además se 
relacionó el abuso de esta sustancia con conductas de riesgo de VIH (Fernandes et al., 
2018). Otras drogas como las benzodiazepinas, el cannabis o la heroína también están 
asociadas con la perpetración de violencia de género (Crane et al., 2016; Romero-
Martínez, Lila y Moya-Albiol, 2019). Aunque en el caso del cannabis y los opioides, en 
otros estudios, no se asocian directamente con la agresión (Crane et al., 2014). La 
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excepción de esta regla de asociación de consumo o abuso de drogas con la perpetración 
de esta violencia son los alucinógenos o psicodélicos, su consumo reduce la probabilidad 
de perpetrar violencia de género y sus consumidores informaron una mejor regulación de 
las emociones (Thiessen et al., 2018; Walsh et al., 2016). 

En las publicaciones seleccionadas en el apartado “presenciar o sufrir violencia en 
la infancia” del nivel “factores individuales” se aprecia una clara asociación con la 
perpetración de violencia de género el hecho de ser testigo o víctima de violencia en la 
infancia. Los estudios señalan que hay pruebas convincentes de que este factor está 
implicado en la etiología de la violencia de género, que puede ser un fuerte predictor e 
incluso que los diferentes aspectos del abuso infantil pueden predecir el inicio y la 
frecuencia de la violencia en la edad adulta (Gonçalves dos Santos Lírio et al., 2018; 
Millett et al., 2013; Song et al., 2017). Además, los agresores testigos o víctimas de 
violencia en la infancia tienden a tener un nivel de educación más bajo, tasas más altas de 
antecedentes psiquiátricos y más síntomas psicopatológicos (Fernández‐Montalvo et al., 
2020). 

En las publicaciones seleccionadas en el apartado “dos o más factores individuales 
combinados” del nivel “factores individuales” cabe destacar tanto los estudios que 
combinan los trastornos mentales y el abuso de drogas (Lipsky et al., 2011; Easton, 2012; 
Crane, Oberleitner, et al., 2013) como los que combinan abuso infantil y trastorno o 
rasgos de personalidad (Swogger et al., 2012; Swopes et al., 2013; Elklit et al., 2018) 
siendo estos factores precipitadores, causa o desencadenantes de la violencia de género. 

En el apartado “bajo estatus socioeconómico, desempleo, falta de oportunidades 
económicas” del nivel “exosistema” tan solo hay seleccionada una publicación que indica 
que, aunque la violencia de género parece menos determinada por el bajo nivel 
socioeconómico es un factor con efectos considerables (Aaltonen et al., 2012). 

En el apartado “aprobación de la violencia y del castigo físico; aceptabilidad, 
justificación o minimización de la violencia de género o culpabilización de las víctimas” 
del nivel “macrosistema” las publicaciones seleccionadas apuntan a que las actitudes 
positivas o de aceptación respecto a la violencia y la violencia de género son 
significativamente más altas entre los agresores (Eckhardt et al., 2012; Eckhardt y Crane, 
2014; Gracia et al., 2015; Martín-Fernández, Gracia, Marco, et al., 2018; Gracia et al., 
2020). También cabe destacar las distorsiones utilizadas por los perpetradores (negación, 
minimización racionalización -atribución a causas externas como el alcohol-, 
culpabilización de la víctima) o la percepción de su agresión como un comportamiento 
masculino normal y por lo tanto la percepción de una condena y una ley injustas (Whiting 
et al., 2012; Lila et al., 2014; Martín-Fernández, Gracia y Lila, 2018). 

En el apartado “masculinidad agresiva o relacionada con la dominación o el honor; 
roles de género rígidos; derecho de propiedad del hombre sobre la mujer; sexismo” del 
nivel “macrosistema” las publicaciones seleccionadas sugieren la importancia de la 
disimetría de género como constructo social.  Elementos de la masculinidad hegemónica 
como el dominio sobre la mujer, ser jefes de familia, proveer el hogar y una sexualidad 
exacerbada; las actitudes sexistas unidas a una actitud positiva hacia el abuso, el sexismo 
hostil, estrés del rol de género masculino y orientación al apareamiento a corto plazo o la 
objetivación a las mujeres son factores que predicen la perpetración de violencia de 
género (do Nascimento Paixão et al., 2018; Ferreira da Silva et al., 2020; Jeffrey y Barata, 
2019; Juarros-Basterretxea et al., 2019; Zapata-Calvente et al., 2019; Sáez et al., 2020). 
 En el apartado “combinación de varios factores de distintos niveles” predominan 
factores individuales, especialmente rasgos de personalidad y abuso de sustancias 
combinados con factores de otros niveles. También está presente el microsistema que no 
estaba representado en la clasificación al no resultar seleccionada ninguna publicación 
centrada sólo en factores del mismo. En este apartado se mezclan factores muy diversos: 
rasgos antisociales, actitudes y valores del agresor, características del vecindario, 
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relaciones familiares deficientes, bajos ingresos, abuso de drogas, impulsividad, ser 
testigos o víctimas de violencia en la infancia, etc. que son precipitadores o causa de la 
perpetración de violencia de género (Harris et al., 2011; Theobald y Farrington, 2012; 
Ruiz-Hernández et al., 2015; Boonzaier y van Niekerk, 2018; Gonçalves dos Santos Lírio 
et al., 2019). 
 
 En conclusión: 

 La mayoría de agresores no presentan psicopatologías y las facetas de la 
personalidad no se relacionan de forma consistente con el comportamiento 
violento, pero sí puede haber características psicológicas o fisiológicas 
relacionadas con la perpetración de violencia de género como síntomas 
depresivos, alexitimia, exposición al trauma, problemas de autorregulación 
emocional, empatía, déficits de control, ira o déficits cognitivos. 

 Los agresores tienen cortezas significativamente más delgadas en prefrontal, 
regiones cerebrales de la línea media y límbico. 

 La proporción 2D:4D más pequeña o masculinizada está relacionada con alta 
expresión de ira y riesgo de reincidencia en agresores de violencia de género. 

 El abuso o consumo de alcohol y drogas, exceptuando los alucinógenos o 
psicodélicos, es un predictor o precipitador de la violencia de género. 

 Ser testigo o víctima de violencia en la infancia está asociado de forma clara con 
la perpetración de violencia de género en la edad adulta. 

 El bajo estatus económico no determina la violencia de género, pero sí tiene un 
efecto considerable. 

 Las actitudes positivas o de aceptación de la violencia y de la violencia de género 
están presentes y son significativamente altas entre los agresores. 

 Los victimarios tienden a negar la violencia de género cometida, la minimizan, la 
atribuyen a causas externas, culpabilizan a la víctima o perciben su agresión como 
un comportamiento masculino normal. 

 La pretensión de dominio sobre las mujeres, de ser jefes de familia, proveedores 
del hogar, una sexualidad exacerbada u otros elementos de la masculinidad 
hegemónica, el sexismo o el estrés del rol de género masculino predicen la 
violencia de género. 
 

Aunque las publicaciones revisadas en esta revisión sistemática cubran gran parte 
de los niveles del marco ecológico es evidente el importante desequilibrio que se ha dado 
en estos diez años de investigación. Este desequilibrio, ya comentado en páginas 
anteriores, consiste en la predominancia del estudio de los factores individuales (que 
alcanza el 50% de los estudios seleccionados) unido a la asimetría en cuanto a las 
metodologías utilizadas (el 90,20% de estudios utilizan metodología cuantitativa) y a la 
preeminencia de la psicología como área de investigación (con 70 publicaciones de esta 
área sobre una totalidad de 102). Este desequilibrio choca con la necesidad de abordar 
esta problemática desde un marco ecológico y multidisciplinar, que estos datos apuntan 
que no se está consiguiendo.  

La violencia de género es definida por las instituciones o la legislación (ONU, 1993; 
ONU, 1995; LO 1/2004) como una consecuencia o un resultado de la desigualdad 
histórica entre hombres y mujeres que ha supuesto su discriminación y subyugación, 
alejandose así de una definición basada en una violencia aislada, propia del ámbito 
privado, motivada por causas individuales o personales. Lo que nos lleva a plantear la 
violencia de género como un problema de corte más sociocultural, de relaciones de poder 
basadas en el género, lo cual no se corresponde con la tendencia de la investigación 
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científica de los últimos años centrada especialmente en el estudio de los factores 
individuales como los factores psicológicos, fisiológicos o el abuso de drogas.  

También la sociedad, los medios y la academia han asumido, en general, esa 
etiología sociocultural de la violencia de género. En la academia, desde hace décadas, 
gracias a investigadoras y teóricas feministas se ha ido asentando el patriarcado como raíz 
de la discriminación y subyugación de las mujeres y también de la violencia contra las 
mismas. El patriarcado podemos definirlo, de forma simple, como el sistema de dominio 
histórico de los hombres sobre las mujeres suponiendo la subyugación y discriminación 
de estas y asignando unos roles sociales jerárquicos según el sexo. Por ejemplo en el 
modelo piramidal de Bosch y Ferrer (Bosch Fiol y Ferrer Pérez, 2013) plantean una 
pirámide en la que la base es la sociedad patriarcal compuesta por dos elementos básicos: 
la estructura social (que mantiene la jerarquía entre hombres y mujeres) y un conjunto de 
creencias e ideología (que legitima dicha jerarquía). En los siguientes escalones colocan 
la socialización en los roles de género, las expectativas de control masculino y por último 
los eventos desencadenantes. Este modelo establece la base de la violencia de género en 
la sociedad y cultura patriarcal dejando como último escalón factores ajenos, es decir, la 
base de esta violencia vendría siendo sociocultural mientras los otros factores (como el 
abuso de alcohol) serían desencadenantes o precipitadores.  

Es algo cuanto menos sorprendente que, aunque la academia ha ido desarrollando 
cada vez más teorías o estudios que plantean que la violencia de género tiene una raíz 
sociocultural y que estas premisas hayan sido aceptadas y asumidas, en líneas generales, 
por la sociedad, las instituciones y los medios, la producción científica de los últimos años 
se haya centrado especialmente en la investigación de factores individuales.  
 Incluso pasa a ser más llamativo cuando no solo se ha planteado la raíz patriarcal 
de la violencia de género desde la teoría sino también desde investigaciones que validan 
esa teoría como por ejemplo la investigación de Rodríguez-Menés y Safranoff Violence 
against women in intimate relations: A contrast of five theories. En esta investigación se 
analiza la validez de varios modelos explicativos a partir de una encuesta de victimización 
a gran escala. Se halló que las teorías que apuntan al patriarcado como raíz de la violencia 
de género encontraron apoyo, mientras las teorías que apuntaban, por ejemplo, a 
condiciones familiares estresantes encontraron poco apoyo. En definitiva, este estudio 
ratificó que para acabar con la violencia de género hay que acabar con la cultura sexista 
y empoderar a las mujeres con más recursos (Rodríguez-Menés y Safronoff, 2012). 
 

En conclusión, podemos afirmar que, para avanzar hacia la erradicación de la 
violencia de género, para aportar nuestro granito de arena desde la ciencia, tenemos que 
dejar de centrarnos exclusivamente o principalmente en el estudio de factores 
individuales. La producción de los últimos diez años (según esta revisión sistemática) es 
muy desequilibrada. Si bien, la producción de numerosas investigaciones sobre factores 
individuales no es una cuestión perjudicial, sino que es provechoso; el problema es el 
desequilibrio que se ha dado, quedando niveles del sistema ecológico sin apenas estudios 
aportados. Si no se producen estudios sobre otros niveles, el conocimiento que estamos 
afianzando sobre esta problemática estará prácticamente basado en cuestiones 
individuales a pesar de lo que ha costado desvincular la violencia de género de dichas 
cuestiones para definirla como estructural.  

También es importante equilibrar las áreas de investigación desde la que se estudia 
esta realidad, además dada la complejidad de la problemática de la violencia de género es 
necesario aumentar la investigación cualitativa para que se compagine con la cuantitativa 
y no como ha venido sucediendo en esta década copada por esta última metodología.  

Esta revisión sistemática tiene como limitaciones un riesgo de sesgo en cuanto al 
diseño de la ecuación de búsqueda que puede haber dejado fuera investigaciones 
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importantes del área de estudio y en cuanto a la selección de publicaciones debido a las 
distintas terminologías existentes sobre esta problemática. 
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