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Resumen 

A pesar de que Chile tiene una de las tasas de femicidios más bajas de 
Latinoamérica (0,5 por cada 100.000 habitantes), se sabe poco sobre qué determina 
decretar o no una medida cautelar para prevenir este delito y aún menos quiénes la 
obtienen y cuáles características están asociadas con realizar una denuncia y obtener una 
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medida cautelar.  Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue construir una base de datos 
a partir de información reportada por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de 
Género - SernamEG entre los años 2008 y 2022 y realizar un análisis estadístico de la 
asociación entre denuncias por violencia intrafamiliar (VIF) y medidas cautelares con 
variables sociodemográficas relevantes. La mayoría de las víctimas de femicidio íntimo 
en Chile no denuncian la VIF (69,2%), lo que impide la activación de los sistemas de 
protección estatal. Encontramos que después de controlar por variables relevantes, el 
terminar una relación íntima aumenta en 3,06 las chances de realizar una denuncia por 
VIF [IC 95%; p-value < 0,001] y en 4,88 las de obtener una medida cautelar [IC 95%; p-
value < 0,001]. Existen mujeres que fueron asesinadas aun teniendo una medida cautelar, 
por lo que se recomienda focalizar acciones de prevención en mujeres que se encuentren 
en una relación íntima vigente y explorar en futuras investigaciones el sistema judicial 
para comprender qué hay detrás de la dictaminación de las medidas cautelares. 

Palabras clave 

Violencia de pareja; femicidio; derechos humanos; legislación; género 

Abstract 

Although Chile has one of the lowest femicide rates in Latin America (0.5 per 
100,000 inhabitants), little is known about what determines whether or not to decree a 
precautionary measure to prevent this crime and even less about who obtains it and 
which characteristics are associated with filing a complaint and getting a precautionary 
measure. Therefore, this research aimed to build a database based on information 
reported by SernamEG between 2008 and 2022 and to perform a statistical analysis of 
the association between complaints of intimate partner violence (IPV) and preventive 
measures with relevant sociodemographic variables. The majority of victims of intimate 
femicide in Chile do not report IPV (69.2%), which prevents the activation of state 
protection systems. We found that after controlling for relevant variables, ending an 
intimate relationship increases the chances of filing a FIV complaint by 3.06 [95% CI; p-
value < 0.001] and 4.88 the chances of obtaining a precautionary measure [95% CI; p-
value < 0.001]. Some women were murdered even though they had preventive measures, 
so it is recommended to focus prevention actions on women who are in an ongoing 
intimate relationship and to explore the judicial system in future research to understand 
what is behind the ruling of preventive measures. 
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1. Introducción 

La violencia contra las mujeres es una vulneración a los derechos humanos, cuyas 
consecuencias impactan su salud física, psicológica, y aspectos económicos y sociales de 
su vida (Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer –CEDAW– 1979). La violencia intrafamiliar afecta a una de cada tres de 
las mujeres alrededor del mundo (Organización Mundial de la Salud - OMS, 2021), 
interfiriendo en diversos ámbitos de la vida cotidiana como el laboral, familiar, 
doméstico, relaciones de pareja y las dinámicas de crianza (Arendt 2005, Ortega 2005, 
Cornejo 2018, Simoes 2019, Santillanes Allande 2021).  

La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995, p. 86) sostiene que la violencia 
contra la mujer alude a “todo acto de violencia basado en el género que tiene como 
resultado posible un daño físico, sexual o psicológico, ya sea que ocurra en la vida 
pública o privada”. Inserto en el marco de la violencia contra la mujer se encuentra el 
término violencia de pareja [VIF de pareja], el cual hace referencia a la violencia que se 
ejerce dentro de una relación íntima como matrimonio, convivencia, noviazgo u otra 
afín, pero que no es homologable a violencia de género, pues este último es más amplio 
e incluye otros elementos como los femicidios (Fiscalía de Chile 2012). La VIF de pareja 
se basa en el abuso de poder, el cual es ejercido mayoritariamente por los hombres en 
desmedro de las mujeres, naturalizando dicho atropello como una manera de resolver 
conflictos y, también, como un mecanismo de control y dominación (Convenio de 
Estambul, 2014, Marchant 2014 y 2022, Cornejo 2018). 

En Chile, por su parte, si bien se han ratificado convenios y declaraciones internacionales 
como Belem do Pará (1994) y la CEDAW(1979), recién en el año 2005 se promulgó la Ley 
20.066 que define el concepto de violencia intrafamiliar (VIF) como todo maltrato que 
afecte la vida, la integridad física o psíquica en contra del cónyuge, conviviente o 
padre/madre de un hijo común [artículo 5°] (Ley 20.066, 2005). Esta definición fue 
ampliada con la aprobación en julio del año 2024 de la Ley 21.675, la cual sanciona la VIF 
ejercida por cónyuges, conviviente civil, conviviente de hecho, parejas de carácter 
sentimental o sexual sin convivencia o entre quienes tengan un hijo o hija en común (Ley 
21.675, 2024). Cabe señalar que la Ley 21.675 (2024) representa un avance significativo 
en términos conceptuales y normativos, toda vez que, por primera vez, se define 
legalmente el concepto de violencia de género [artículo 5°], asimismo, reconoce que la 
violencia intrafamiliar se puede dar dentro del espacio doméstico, de las familias y de 
las relaciones de pareja, modificando el artículo 1° de la Ley 20.066 (2005). En relación 
con los femicidios, este delito está contemplado en la Ley 21.212, definiéndolo como un 
delito en el cual un hombre mata a una mujer que es o fue su cónyuge, conviviente, 
madre de un hijo en común, pareja sentimental, sexual sin convivencia, o por razones de 
género (Ley 21.212, 2020). 

Entre los años 2008 y 2022, según datos del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad 
de Género (SernamEG), se registraron un total de 658 femicidios en Chile, de los cuales 
629 (95,59%) corresponden a femicidios íntimos, es decir, aquellos asesinatos cometidos 
por hombres con quien la víctima tenía una relación íntima de convivencia (Moraga-
Contreras y Pinto-Cortez 2018, SernamEG 2022). De estos 629 femicidios íntimos, solo 
un 4,13% (n=26) de las víctimas había realizado denuncias reiteradas por VIF, sin 
embargo, no contaban con medidas cautelares (SernamEG 2022). Por otra parte, el 1,22% 
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(n=8) de las mujeres asesinadas se encontraban embarazadas al momento de ocurrir el 
femicidio, pero ninguna había realizado denuncias por VIF (SernamEG 2022). En 2021, 
la tasa de femicidios en Chile fue de 0,5 casos por cada 100.000 mujeres (Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL–, 2023), llegando a un total anual 
de 55 víctimas de femicidio, que corresponde a la cifra más alta que se tenga registro en 
el país entre los años 2008 y 2022 y la cual representa un 0,12% del total de femicidios a 
nivel mundial [55 de un total de 45.000] (Fiscalía de Chile 2022). Lo anterior puede estar 
asociado con el efecto que tuvo la pandemia COVID-19 en la convivencia diaria y el 
confinamiento (Organización de las Naciones Unidas –ONU– 2020, Marchant 2022, 
Poder Judicial 2022).  

En el mismo año en América Latina, la mayor tasa de femicidios se registró en Honduras 
(4,6 casos por cada 100.000 mujeres), seguida de República Dominicana (2,7 casos por 
cada 100.000 mujeres), El Salvador (2,4 casos por cada 100.000 mujeres), el Estado 
Plurinacional de Bolivia (1,8 casos por cada 100.000 mujeres), y Brasil (1,7 casos por cada 
100.000 mujeres) (CEPAL, 2023). A pesar de que la tasa de femicidios en Chile es de las 
menores en América Latina, persisten dificultades para ejercer medidas de protección 
eficaces que prevengan los femicidios en este país (Norambuena 2018, Valencia Soto 
2020, Fuentes Arenas 2020, CEPAL, 2023).  

Mediante la Ley 19.968, promulgada el año 2004 en Chile, se crearon los tribunales de 
familia, instituciones encargadas de resolver procedimientos comunes en el ámbito de 
justicia de familia y de llevar a cabo tres procedimientos especiales: aplicación de 
medidas de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes; actos de VIF y actos 
judiciales no contenciosos (Ley 19.968, 2004). En caso de que un juez de familia tome 
conocimiento de que un hecho denunciado es un delito, debe enviar de inmediato los 
antecedentes al Ministerio Público (Ley 19.968, 2004, Art. 90). El Ministerio Público es el 
organismo encargado de dirigir la investigación de los hechos constitutivos de delito en 
Chile y, además, es quien debe perseguirlos judicialmente (Ley 19.640, 1999, artículo 1°). 

Una vez efectuada la denuncia por VIF ante las autoridades (ej., Carabineros, Fiscalía, 
Policía de Investigación PDI) (Ley 20.066, 2005), se aplica un instrumento denominado 
Pauta Unificada de Evaluación Inicial de Riesgo [PUIR], con el fin de evaluar si la 
persona se encuentra en riesgo inminente de femicidio o no (Ley 20.066, 2005). En caso 
de que el juez decrete medidas cautelare en favor de la persona que denunció VIF, se 
pueden extender al grupo familiar (Ley 19.968, 2004; Ley 20.066, 2005). Algunos tipos de 
medidas cautelares se detallan en el artículo 92º de la Ley 19.968 (2004).  

En el contexto de violencia intrafamiliar, las medidas cautelares pueden cumplir un rol 
trascendental, ya que constituyen un medio de protección y prevención de un daño 
mayor a quienes se ven expuestos o expuestas a esta forma de violencia (Poder Judicial 
2022). En 2000, después de diversas reformas legales, Chile y otros países de la región 
(ej., Argentina, Bolivia, Brasil, y Perú) definieron cuatro medidas cautelares 
transversales: 1) arresto domiciliario; 2) presentación del imputado periódica ante la 
autoridad; 3) arraigo nacional o local, y 4) prohibición de concurrir a determinados 
lugares (ej., domicilio, trabajo, colegio de los hijos) (Centro de Estudios de Justicia de las 
Américas –CEJA– 2013).  

Además, Chile contempla otras medidas cautelares, tales como: 1) prohibir al ofensor 
acercarse a la víctima [supervisada por Carabineros de Chile]; 2) orden de abandono del 
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hogar común por parte del ofensor; 3) asegurar la entrega de los efectos personales de la 
denunciante que optare por no regresar al hogar común; 4) determinar un régimen 
provisorio de cuidado personal de los niños, niñas o adolescentes; 5) prohibición de 
porte y tenencia de cualquier arma de fuego; entre otras contempladas en la ley 19.968 
(2004). Entre los años 2015 y 2021, en Chile a nivel nacional, ingresaron un total de 
603.599 denuncias por violencia intrafamiliar a los Tribunales de Familia (Poder Judicial, 
2022), decretándose 342.142 medidas cautelares, lo cual representa un 56,7% del total de 
VIF realizadas, siendo la más frecuente la de prohibición de acercamiento (36,4% del 
total de medidas cautelares decretadas) (Poder Judicial 2022). Dado que un tribunal 
puede decretar una o varias medidas cautelares a una misma persona (Ley 19.968, 2004), 
el porcentaje de denunciantes sin protección durante estos años podría ser superior a 
261.358 casos (43,3%).  

El Artículo 7° de la Ley 20.066 señala que cuando existe una situación de riesgo 
inminente de sufrir violencia intrafamiliar, el tribunal deberá adoptar las medidas 
cautelares que correspondan. En especial, cuando se cuente con antecedentes tales como: 
1) abuso de sustancias ilícitas por parte del victimario, 2) tener una o más denuncias por 
violencia intrafamiliar, condena previa por violencia intrafamiliar, 3) porte y uso de 
armas de fuego o 4) antecedentes psiquiátricos o psicológicos que denoten características 
de personalidad violenta por parte del victimario. En esta misma línea, el ordenamiento 
jurídico en Chile, indica que se deben cautelar y proteger los derechos e integridad de la 
víctima en aquellos casos en los que se encuentre embarazada, tenga algún grado de 
discapacidad u otra condición que la haga vulnerable como ser adulto mayor (Ley 
20.066, 2005).  

A pesar de las medidas implementadas a nivel estatal para proteger a las personas que 
han vivido violencia de pareja en Chile, entre los años 2008 y 2021 alrededor del 64% de 
mujeres víctimas de femicidios que denunciaron VIF de pareja no obtuvieron una 
medida cautelar (SernamEG 2022). Se sabe muy poco o nada sobre las características de 
estas mujeres y más aún si estas características pueden estar asociadas con haber recibido 
o no una medida cautelar por parte de los Tribunales de Familia. El hecho de denunciar 
reiteradas veces VIF de pareja y no tener medidas cautelares, a pesar de que la Ley 21.066 
sostiene que esto es un factor de riesgo (Ley 20.066: Ley de Violencia Intrafamiliar, 2005), 
podría entenderse como un reflejo de la victimización secundaria, concepto que hace 
referencia a la inadecuada atención que recibe una víctima por parte del sistema estatal 
o penal al momento de develar y denunciar el delito del cual fue objeto (Campbell 2005, 
Sánchez Rubio 2021, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia –UNICEF– 2024). 

Chile carece de una base de datos gubernamental, consolidada y de consulta pública 
que permita realizar caracterización y análisis a nivel país del delito de femicidio y, 
asimismo, comprender las particularidades de cada caso que llevaron a decretar o no 
una medida cautelar, por ejemplo, edad de la mujer, el estado de la relación con el 
femicida, si tenía hijos/as y ubicación geográfica de la mujer (SernamEG 2022). Los datos 
existentes no se encuentran desagregados y se presentan de forma compilada en formato 
PDF, lo cual dificulta las labores de transcribir la información, describirla y analizarla 
para generar recomendaciones a las instituciones y autoridades pertinentes. Por su parte, 
el Gobierno de Chile cuenta con una página web donde se consolidan distintos datos de 
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interés incluidos femicidios que son de acceso público, pero cuya última actualización 
de datos fue en diciembre del año 2015 (Datos.gob 2015).  

Existen esfuerzos por parte de la sociedad civil por registrar los feminicidios e incluir 
toda la información posible de cada caso, esto es de carácter extraoficial y presenta 
discordancias con lo reportado desde el aparato Estatal, por ejemplo, existen diferencias 
en el registro de la edad de la mujer, el haber realizado o no la denuncia por VIF o el 
contar o no medida cautelar asociada a VIF (Red Chilena Contra la Violencia Hacia las 
Mujeres 2021). Por su parte, el Circuito Intersectorial de Femicidios (CIF), órgano estatal 
que coordina la respuesta estatal de atención integral, especializada, eficiente y eficaz de 
los familiares de las víctimas de femicidio, ha consolidado y publicado información 
relacionada con violencia de pareja en Chile (Circuito Intersectorial de Femicidios –CIF– 
2022). Sin embargo, la naturaleza de los datos entregados impide conocer tanto las 
características de las víctimas de femicidio, los casos a los que se les decretó o no una 
medida cautelar y su distribución a nivel regional y comunal debido a que sólo se 
presentan resultados, ya sea en forma de gráficos, tablas o cifras absolutas, sin contar 
con bases de datos disponibles públicamente (CIF 2022). 

El hecho de no contar con bases de datos de uso público dificulta proponer políticas 
públicas que prevengan los femicidios vía medidas cautelares y la identificación de 
posibles grupos de mayor vulnerabilidad, teniendo en cuenta las características 
individuales de las víctimas. Considerando la información disponible de SernamEG, 
Datos.gob, CIF y la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres y el hecho de no 
contar con instrumentos que permitan conocer la caracterización individual de cada 
víctima de femicidio íntimo y cómo la particularidad de cada caso podría haber influido 
o no en que se decretara una medida cautelar en su favor. Por lo tanto, el objetivo de este 
artículo es caracterizar, mediante la construcción de una base de datos, los casos con 
medidas cautelares de los femicidios ocurridos en Chile entre los años 2008 y 2022, y 
analizar la asociación con variables sociodemográficas relevantes como región 
geográfica, tener o no hijos/as, edad de la mujer, y estado de relación sentimental.  

2. Metodología 

El presente estudio se enmarca en una investigación mixta secuencial-explicativa 
(Creswell y Plano Clark 2007). Los resultados que se exponen en este artículo 
corresponden al componente cuantitativo, el cual es del tipo transversal – descriptivo 
(Ato et al. 2013). 

Para trabajar el componente cuantitativo de la investigación mixta secuencial 
explicativa, se construyó, consolidó y sistematizó una base de datos que incluye 658 
casos de femicidio cometidos entre 2008 y 2022, de los cuales 629 corresponden a 
femicidios íntimos. Esta base de datos se construyó a partir de los datos secundarios 
contenidos en los reportes de SernamEG (2022), que es la institución estatal encargada 
de ejecutar las políticas, planes y programas que le encomiende el Ministerio de la Mujer 
y la Equidad de Género (Ley 20.820, 2015) además de publicar los reportes anuales de 
los femicidios consumados en Chile (SernamEG 2022). 

La construcción de la base de datos se realizó, por primer autor, de julio de 2022 a junio 
de 2023, período que contempló dos etapas de trabajo. La primera, consistió en eliminar 
todos los datos sensibles contenidos en los registros anuales de femicidio de SernamEG 
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tales como: el nombre completo de la mujer, número de identificación personal (RUT) y 
del femicida. De manera simultánea, además de revisar los reportes de SernamEG (2022) 
se analizaron las bases de datos públicas de la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las 
Mujeres (2021) [en formato Excel].  

En la segunda etapa, se procedió a recopilar la información que estaba incompleta o 
faltante como, por ejemplo, si la mujer contaba o no con denuncias por violencia 
intrafamiliar (VIF), si contaba o no con medidas cautelares, la causa de muerte, número 
de hijos/as, ocupación de la mujer y edad del femicida. Para ello, se realizaron las 
siguientes acciones: 1) Obtención de diez certificados de defunción con causa de muerte 
desde el Registro Civil e Identificación del Gobierno de Chile, 2) Revisión de 128 casos 
en prensa nacional o internacional, 3) Revisión de tres causas en Oficina Virtual del 
Poder Judicial, 4) Revisión de un Oficio de la Cámara de Diputados de Chile [Oficio 
Ordinario SernamEG 0461-2019] y 5) Análisis de 368 casos en los que se estimó que no 
se requería mayor información que la reportada por SernamEG.  

Esta segunda etapa implicó un trabajo acucioso, ya que hay inconsistencias en cómo 
SernamEG reporta los femicidios, ya que en algunos años incluye información de 
variables sociodemográficas, pero en otros años la información que reporta el SernamEG 
solo considera edad y estado civil de la mujer. De ahí la necesidad de revisar otras 
fuentes públicas para completar la información faltante como revisión de prensa. Debido 
a las inconsistencias de los datos, la base que se construyó no contiene las variables nivel 
de escolaridad de la mujer, ocupación, tipo de trabajo ni polivictimización, ya sea con la 
misma pareja o no. El detalle de la información de los femicidios registrada por 
SernamEG, entre los años 2008 y 2022, se presenta en la siguiente Tabla: 

TABLA 1 

Año 

Variables Sociodemográficas Variables legales 

Edad de 
la Mujer 

Nivel 
educaciona

l 

Estado 
civil 

Ocupació
n Hijos/as Denuncia 

VIF 
Medida 
cautelar 

2008 Completa Estudiantes 
(1) Completa 

Gran parte 
no 
especifica  

31 de 59 
casos sin 
datos 

8 casos sin 
datos Completa 

2009 Completa No Completa 
Gran parte 
no 
especifica  

21 de 55 
casos sin 
datos 

Completa Completa 

2010 Completa No Completa 
Gran parte 
no 
especifica  

22 de 49 
casos sin 
datos 

Completa Completa 

2011 Completa No Completa 
Gran parte 
no 
especifica  

19 de 40 
casos sin 
datos 

Revisión de 
prensa (11) 

1 caso sin 
especificar 

2012 Completa Estudiantes 
(3) Completa 

Gran parte 
no 
especifica  

25 de 34 
casos sin 
datos 

Revisión de 
prensa (3) Completa 

2013 Completa No Completa 
Gran parte 
no 
especifica  

26 de 40 
casos sin 
datos 

Revisión de 
prensa (3) 

1 caso sin 
especificar 

2014 Completa Estudiantes 
(1) Completa 

Gran parte 
no 
especifica  

2 de 40 
casos sin 
datos 

Revisión de 
prensa (8) Completo 
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2015 Completa Estudiantes 
(1) Completa 

Gran parte 
no 
especifica  

12 de 45 
casos sin 
datos 

Revisión de 
prensa (6) 

Revisión de 
prensa (4) 

2016 Completa Estudiantes 
(2) Completa 

Gran parte 
no 
especifica  

Completa Revisión de 
prensa (1) Completa 

2017 Completa Estudiantes 
(3) Completa 

Gran parte 
no 
especifica  

7 de 44 
casos sin 
datos 

Revisión de 
prensa (7) 

Revisión de 
prensa (2) 

2018 Completa Estudiantes 
(1) Completa 

Gran parte 
no 
especifica  

24 de 42 
casos sin 
datos 

Revisión de 
prensa (4) Completa 

2019 Completa Estudiantes 
(3) Completa 

Gran parte 
no 
especifica  

25 de 46 
casos sin 
datos 

Revisión de 
prensa (3) Completa 

2020 Completa Estudiantes 
(1) Completa 

Gran parte 
no 
especifica  

27 de 43 
casos sin 
datos 

Completa Revisión de 
prensa (3) 

2021 Completa Estudiantes 
(1) Completa 

Gran parte 
no 
especifica  

32 de 45 
casos sin 
datos 

5 casos sin 
datos 

1 caso sin 
datos 

2022 Completa No 
2 de 41 
casos sin 
datos 

Gran parte 
no 
especifica  

35 de 41 
casos sin 
datos  

32 casos sin 
datos  

Incompleta 
(7 datos de 
41 casos) 

Tabla 1. Diferencias en el registro de los femicidios y sus variables relevantes entre los años 2008 
y 2022 por parte de SernamEG. 
(Fuente: Elaboración propia a partir de los reportes de SernamEG (2022)) 

2.1. Variables 

La base de datos está compuesta por un total de 26 variables, para efectos de este artículo 
se mencionarán aquellas relevantes para comprender la asociación entre las denuncias 
VIF de pareja y las medidas cautelares en Chile, con algunas variables sociodemográficas 
relevantes, para las cuales, se crearon variables algunas dummies como denuncia por 
VIF (Sí / No) y estado de relación con el victimario (Vigente / Terminada) (Yip y Tsang 
2007). 

Las variables dependientes consideradas en este estudio son: 1) denuncia por VIF y 2) 
medida cautelar, ya que la base de datos en su totalidad contiene información de 
víctimas de femicidios. Por su parte, las variables independientes incluidas son: 1) estado 
de relación sentimental con el victimario (vigente / terminada), 2) edad de la mujer, 3) 
tener o no hijos/as, 4) nacionalidad de la mujer (chilena vs. otra nacionalidad) y 5) región 
geográfica donde sucedió el femicidio. Esta última variable, se agrupó en tres 
Macrozonas distribuidas de la siguiente manera: 1) Macrozona Norte compuesta por las 
regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso; 
2) Macrozona de la Región Metropolitana y 3) Macrozona Sur compuesta por las 
regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén 
y Magallanes. 

2.2. Análisis estadístico 

En primer lugar, se procedió a armonizar la información, operacionalizar variables y 
crear variables dummies para poder proceder al análisis de los datos (Yip y Tsang 2007). 
Una vez realizada la etapa de limpieza de datos se efectuó una exploración descriptiva 
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de los datos, para comprender tendencias y posteriormente hacer un análisis en 
profundidad. Para calcular las asociaciones entre las variables dependientes e 
independientes se utilizó la prueba de Chi – Cuadrado, a excepción de la variable 
independiente edad de la mujer, la cual, dada su naturaleza continua, fue sometida a la 
prueba U de Mann-Whitney, tal como recomienda la literatura (Ramírez Ríos y Polack 
Peña 2020). 

Después se realizó un análisis de regresión logística o también llamada modelo logit, el 
cual es apropiado cuando se trabaja con variables categóricas ya que expresa las chances 
que ocurra un hecho asociado con otras variables independientes relevantes 
(Domínguez Alonso y Padilla 2001, Bruin 2006). Para interpretar el tamaño o la 
magnitud del efecto del modelo logit es preciso calcular la razón de momios (OR en 
inglés) (Sroka y Nagaraja 2018). Para cada OR se realizó un cálculo bivariado entre las 
variables dependientes y cada una de las siguientes variables independientes: 1) estado 
de relación, 2) edad mujer, 3) hijos, 4) nacionalidad y 5) macrozona. Todos los análisis se 
realizaron con el programa estadístico STATA-15 (Stata Corp 2017).  

2.3. Consideraciones éticas 

Los reportes de SernamEG contienen información sensible como nombre completo de la 
mujer y del victimario, y RUT, las cuales fueron eliminadas para trabajar únicamente 
con los datos anonimizados estos procedimientos y el uso de datos secundarios se 
aprobaron por el Comité Ético Científico Institucional de una universidad chilena. 

La base de datos fue almacenada en un servidor virtual de una universidad en Chile 
(nube virtual), ajustándonos a los protocolos y compromisos adquiridos con el Comité 
Ético Científico Institucional al momento de autorizar la realización de la investigación. 
Al tratarse de datos secundarios públicos, no se utilizó consentimiento informado para 
solicitar la autorización para su uso, lo cual fue visado por el Comité Ético Científico 
Institucional. 

3. Resultados 

De los 658 femicidios registrados oficialmente en Chile entre los años 2008 y 2022, 629 
(95,59%) casos corresponden a femicidios íntimos, de los cuales 225 (35,77%) se 
concentraron en la Región Metropolitana. En relación con las medidas cautelares, hubo 
un total de 69 mujeres que tenían medidas cautelares vigentes al momento de ser 
asesinadas, lo que representa únicamente un 10,96% del total de femicidios íntimos 
(n=69). Esta información se presenta con mayor detalle en la Tabla 2: 
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TABLA 2 

Tabla 2. Distribución geográfica de femicidios íntimos, de denuncias VIF y de medidas 
cautelares en Chile según región entre 2008-2022, en base al Censo 2017. 
Leyenda: 1 Mujeres de entre 15 y 100 o más años informada en el último Censo vigente del año 
2017 (INE, 2018). 2 Femicidio íntimo es aquel cometido por un hombre con el cual la víctima tenía 
o solía tener una relación íntima, familiar, de convivencia o afines (Saccomano 2017). 3 Considera 
el total absoluto de las denuncias por Violencia Intrafamiliar en contexto de pareja [Denuncias 
VIF], reportadas en los informes de SernamEG (2022). 4 Total absoluto de femicidios íntimos con 
medidas cautelares, reportados en los informes de SernamEG (2022). Nota: Los números en 
negritas fueron destacados de los demás dado que su valor es mayor al Total país. Se han 
aproximado los porcentajes para presentar los datos con un decimal. 
(Fuente: Elaboración propia.) 

Aunque la Región Metropolitana es la más poblada a nivel nacional y también la que 
concentra la mayor frecuencia de femicidios íntimos durante los años 2008 y 2022 
(35,77%), es la Región de Aysén la que presenta la tasa de femicidios más alta a nivel país 
durante este periodo, alcanzando 28,8 casos de femicidio por cada 100.000 habitantes en 
14 años, lo que equivale a 3,78 veces la tasa de la Región Metropolitana (7,6) o 3,31 veces 
la tasa del total país (8,7) (Ver Tabla 2).  

A medida que las regiones se van distanciando de la Metropolitana, es decir del centro 
del país, es posible observar que las tasas de femicidio íntimo aumentan e incluso 
alcanzan dos dígitos. Particularmente, hacia el sur de Chile se registran 6 de 9 regiones 
cuya tasa es mayor a 10 casos por cada 100.000 habitantes durante el periodo de 2008-
2022, como es el caso de Aysén (28,8), Los Ríos (15,2) y Los Lagos (13,7) que registran las 
tasas más altas a nivel país. 

Respecto al porcentaje de mujeres que fueron asesinadas por un femicidio íntimo y que 
realizaron la denuncia por VIF, la Región de Atacama alcanza un 54,6% de los casos entre 
los años 2008 y 2022, superando ampliamente la media a nivel país (31%). En este 

Región 

Total de 
Población 
mujeres 

(15 y más 
años)1 

Femicidios 
íntimos 

(N=629)2 

Tasa de 
femicidios 

íntimos (por 
100,000 hab.) 

Denuncias 
VIF pareja 
(N=194)3 

% 
Denuncias 
VIF pareja 

según 
femicidio 

íntimo 

Medida 
Cautelar 
(N=69)4 

% Medidas 
Cautelares 

según 
femicidio 

íntimo 

Arica y 
Parinacota 89.337 8 9 1 12,5% 0 0% 

Tarapacá 125.046 7 5,6 0 0% 0 0% 
Antofagasta 229.774 26 11,3 6 23,1% 3 11,5% 
Atacama 109.685 11 10 6 54,6% 2 18,2% 
Coquimbo 308.341 20 6,5 8 40% 0 0% 
Valparaíso 766.015 57 7,4 17 29,8% 4 7% 
Metropolitana 2.976.012 225 7,6 67 29,8% 22 9,8% 
O’Higgins 368.175 38 10,3 13 34,2% 3 7,9% 
Maule 428.885 44 10,3 16 36,4% 10 22,7% 
Ñuble 202.047 17 8,4 6 35,3% 1 5,9% 
Biobío 651.658 50 7,7 13 26% 6 12% 
La Araucanía 394.146 40 10,2 16 40% 9 22,5% 
Los Ríos 158.111 24 15,2 7 29,3% 4 16,7% 
Los Lagos 334.840 46 13,7 11 23,9% 2 4,4% 
Aysén 38.163 11 28,8 5 45,5% 2 18,2% 
Magallanes 66.064 5 7,6 2 40% 1 20% 
Total país 7.246.299 629 8,7 194 31% 69 11% 
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sentido, de los 11 femicidios íntimos registrados en Atacama en esos años, 6 mujeres 
realizaron la denuncia por VIF, de las cuales 2 obtuvieron medidas cautelares.  

En la Tabla 3 se incluye la caracterización sociodemográfica de las mujeres según 
femicidios íntimos entre los años 2008 y 2022, denuncias VIF en contexto de pareja y 
medidas cautelares en Chile:  

TABLA 3 

Tabla 3. Caracterización sociodemográfica de mujeres según femicidios íntimos, denuncias VIF 
en contexto de pareja y medidas cautelares en Chile, entre los años 2008 y 2022. 
(Fuente: Elaboración propia, según los reportes oficiales de SernamEG (2022). Nota: Pueden 
existir denuncias sin medidas cautelares, pero no medidas cautelares sin denuncia.) 

Un 69,6% del total de las víctimas de femicidio entre 2008-2022 se encontraba en una 
relación íntima vigente (n=438), en contraste con el 30,4% de mujeres que habían 
terminado su relación íntima (n=191). Del total de mujeres que finalizaron su relación 
íntima, 43 de ellas contaban con una medida cautelar, lo que representa un 62,3% del 
total de medidas cautelares otorgadas a mujeres asesinadas por femicidio íntimo en 
Chile en estos 14 años (n=69). Del total de femicidios íntimos (n=629), un 69,2% no realizó 
una denuncia por VIF por lo que no podría haber tenido una medida cautelar (n=435). 

Un 76,6% de las mujeres víctimas de femicidio tenían entre 20 y 49 años al momento de 
ocurrir el delito (n=482), siendo este mismo grupo el que concentra la mayor cantidad de 
denuncias por VIF en contexto de pareja y obtención de medidas cautelares. Por otra 
parte, un 49,4% de las mujeres víctimas de femicidio íntimo tenía al menos un hijo/a 
(n=311). Del total de medidas cautelares decretadas un 53,6% corresponden a mujeres 
que eran madres (n=37). La Tabla 3 también incluye información sobre las regiones 
geográficas de Chile donde sucedió el femicidio, las cuales, para facilitar la visualización 
de los datos, fueron colapsadas en tres Macrozonas (Norte; Metropolitana y Sur). Según 
los datos obtenidos, el 43,7% de los femicidios íntimos se concentraron en la Macrozona 
Sur, siendo la que también lideró las cifras de denuncia por VIF y medida cautelar, con 
un 45,8% y 55%, respectivamente.  

Características % Femicidio 
íntimo (N=629) 

% Denuncias VIF 
pareja (N=194) 

% Medida cautelar 
(N=69) 

Relación íntima terminada 30,4% 46,4% 62,3% 
Con denuncia VIF pareja 30,8% 100% 35,6% 
Con denuncia VIF y medida 
cautelar 11% 35,6% 100% 

Rango de edad  
16 – 19 
20 – 49 
50 y más  

5,1% 
76,6% 
18,3% 

2,6% 
79,4% 
18,1% 

2,9% 
86,9% 
10,2% 

Macrozona 
Norte 
Metropolitana  
Sur 

 
20,5% 
35,8% 
43,7% 

 
19,7% 
34,5% 
45,8% 

 
13% 
32% 
55% 

Mujeres con hijos 49,4% 54,1% 53,6% 
Nacionalidad    

Chilenas  92,8% 94,3% 97,1% 
Otra nacionalidad  7,2% 5,7% 2,9% 
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Respecto a la nacionalidad, la mayoría de las mujeres asesinadas a causa de un femicidio 
íntimo son chilenas (n=584; 92,8% vs. n=45; 7,2% de otra nacionalidad), lo cual coincide 
con el porcentaje de personas extranjeras que viven en Chile (8%) (Instituto Nacional de 
Estadísticas 2021). Por otra parte, de las 194 mujeres que denunciaron VIF, un 5,7% eran 
extranjeras (n=11) y dos obtuvieron una medida cautelar (2,9%).  En la Tabla 4 se 
presentan los resultados de Chi-cuadrado entre variables dependientes e 
independientes:  

TABLA 4 

Tabla 4. Chi-cuadrado de las variables sociodemográficas relevantes, las denuncias VIF de 
Pareja y las medidas cautelares en Chile, entre los años 2008 y 2022. 
Leyenda: **: p < 0,05; ***: p < 0,001. 
(Fuente: Elaboración propia, según los reportes oficiales de SernamEG (2022).) 

La asociación entre estar en una relación íntima terminada y denunciar VIF de pareja es 
estadísticamente significativa (p-value < 0,001) así como con haber recibido una medida 
cautelar (p-value < 0,001). El ser chilena está asociado significativamente con haber 
obtenido una medida cautelar p-value < 0,05) pero no con haber realizado una VIF (p 
value=0,081). Ninguna del resto de las variables independientes (i.e., edad, la región 
geográfica donde ocurrió el femicidio, el ser madre) tienen una asociación significativa 
con haber realizado una VIF ni haber obtenido una medida cautelar. La Tabla 5, contiene 
las asociaciones bivariadas (OR) entre las variables dependientes y las variables 
sociodemográficas relevantes.   

  

Variables 
relevantes  

Denuncias VIF Pareja Medidas Cautelares 

Mujeres 
con 
Denuncia 
N=194 (%) 

Mujeres 
sin 
Denuncia 
N=435 
(%) 

χ2 p-value 

Mujeres 
con 

Medida 
Cautelar 

N=69 (%) 

Mujeres 
sin Medida 

Cautelar 
N=560 

(%) 

χ2 p-value 

Relación 
íntima 
terminada  

90 (46,4%) 101 
(23,2%) 34,1 0,000**

* 
43 

(62,3%) 
148 

(26,4%) 37,4 0,000**
* 

Femicidio por Macrozonas 

Norte 38 (19,6%) 91 (21%) 

0,53 0,77 

9 (13%) 9 (13%) 

4,9 0,09 Metropolitana 67 (34,5%) 158 
(36,3%) 

120 
(21,4%) 

120 
(21,4%) 

Sur 89 (45,9%) 186 
(42,7%) 

22 (32%) 22 (32%) 

Edad mujer 
[mediana 
(IQR)] 

37  
(27- 47) 

37  
(27 - 37) - 0,14 37  

(27 - 47) 
37  

(27 - 46) - 0,997 

Nacionalidad  
(chilena)  

183 
(94,3%) 

392 
(90,1%) 3,04 0,08 68 (98,6%) 507 (90,5) 5,03 0,025** 

Ser madre 105 
(54,1%) 

206 
(47,4%) 2,45 0,12 37 (53,6%) 274 

(48,9%) 0,54 0,462 
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TABLA 5 
 Denuncia por VIF Medidas cautelares 

Variables 
relevantes 

β (95% IC) OR (95% IC) β (95% IC) OR (95% IC) 

En una relación 
íntima terminada 

1,05*** (0,69 – 
1,41) 

2,86*** (2,00 – 
4,10) 

1,53*** (1,01 – 
2,05) 

4,60*** (2,73 – 
7,76) 

Edad mujer 0,01 (-0,01 – 
0.02) 

1,01 (0,99 – 
1,02) 

-0,01 (-0,02 – 
0,01) 

0,99 (0,98 – 
1,01) 

Hijos 0,27 (-0,07 – 
0,61) 

1,31 (0,93 – 
1,84) 

0,19 (-0,31 – 0,69) 1,21 (0,73 – 
1,99) 

Macrozona 
(ref. 
Metropolitana) 

 
 

 
 

Norte  -0,02 (-0,49 – 
0,46) 

0,98 (0,61 – 
1,58) 

-0,37 (-1,18 – 
0,44) 

0,69 (0,31 – 
1,55) 

Sur 0,12 (-0,26 – 
0,50) 

1,13 (0,77 – 
1,65) 

0,39 (-0,17 – 0,95) 1,48 (0,85 – 
2,58) 

Nacionalidad 
(ref: chilena) 

- - - - 

Tabla 5. Asociaciones bivariadas entre variables sociodemográficas relevantes y variables 
dependientes (denuncias VIF en contexto de pareja y medida cautelar), en los femicidios que 
sucedieron en Chile años 2008 y 2022. 
(Fuente: Elaboración propia, según los reportes oficiales de SernamEG (2022). Nota: Pueden 
existir denuncias sin medidas cautelares, pero no medidas cautelares sin denuncia.) 

La razón de momios indica que las chances de denunciar VIF son 2,86 veces más altas 
para las mujeres que se encuentran en una relación íntima terminada en comparación a 
aquellas que se encuentran en una relación vigente, y las chances de obtener una medida 
cautelar son 4,6 más altas para las mujeres que han terminado su relación íntima en 
comparación con las aún permanecen en ella. A pesar de que ninguna de las otras 
variables independientes está asociada con haber denunciado VIF o haber obtenido una 
medida cautelar, realizamos un modelo de regresión logística multivariada para 
explorar si ajustando por las variables sociodemográficas relevantes cambia el 
comportamiento de la variable relación íntima vigente.  

En el modelo (Tabla 6) se incluyó como variable independiente principal relación íntima 
terminada y se ajustó por edad de la mujer, hijos y macrozona. Esto basándonos en la 
literatura y en características que podrían estar asociadas con mayores chances de 
denunciar VIF y recibir una medida cautelar (Ley 20.066: Ley de Violencia Intrafamiliar, 
2005; Hazen y Soriano 2007, Tokuç et al. 2010, Puente-Martínez et al. 2015). Se excluyó la 
variable nacionalidad por sobre representar a las mujeres chilenas (92,8% versus un 7,2% 
de otra nacionalidad). 

TABLA 6 
 Denuncia por VIF Medidas cautelares 

Variables 
relevantes 

β (95% IC) OR (95% IC) β (95% IC) OR (95% IC) 

Intercepto -1,89*** (-2,56 - -
1,21) 

0,15*** (0,08 – 
0,30) 

-3,12*** (-4,19 - 
-2,06) 

0,04*** (0,02 – 
0,13) 

En una relación 
íntima terminada 

1,12*** (0,75 – 
1,49)  

3,06*** (2,12 – 
4,43) 

1,59*** (1,05 – 
2,12) 

4,88*** (2,85 – 
8,35) 
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Edad mujer 0,01 (-0,00 – 0,03) 1,01 (1,00 – 
1,03) 

0,00 (-0,02 – 
0,02) 

1,00 (0,98 – 1,02) 

Hijos 0,26 (-0,09 – 0,61) 1,30 (0,91 – 
1,84) 

0,14 (-0,38 – 
0,66) 

1,15 (0,68 – 1,93) 

Macrozona (ref. 
Metropolitana) 

 
 

 
 

Norte  -0,03 (-0,52 – 0,47) 0,97 (0,59 – 
1,59) 

-0,47 (-1,30 – 
0,37) 

0,63 (0,27 – 1,44) 

Sur 0,16 (-0,24 – 0,55) 1,17 (0,79 – 
1,74) 

0,44 (-0,14 – 
1,02) 

1,55 (0,87 – 2,76) 

Tabla 6. Regresión logística multivariada entre variables sociodemográficas relevantes y 
variables dependientes (denuncias VIF en contexto de pareja y medida cautelar), en los 
femicidios que sucedieron en Chile años 2008 y 2022. 
Leyenda: **: p < 0,05; ***: p < 0,001. 
(Fuente: Elaboración propia, según los reportes oficiales de SernamEG (2022). Nota: Pueden 
existir denuncias sin medidas cautelares, pero no medidas cautelares sin denuncia.) 

Los resultados indican que, una vez habiendo controlado por edad, tener hijos, y 
ubicación geográfica donde sucedió el femicidio, el hecho de haber terminado la relación 
íntima se asocia con un aumento significativo de 3 veces más chances de denunciar VIF 
(Beta=1,12) [OR 3,06 IC 95% (2,12 – 4,43] en comparación con las que se encuentran en 
una relación vigente.  Después de haber ajustado por las variables relevantes, las chances 
de que una mujer que terminó su relación íntima reciba una medida cautelar aumentan 
casi 5 veces (Beta=1,59) [OR 4,88 IC 95% (2,85 – 8,35)], en comparación con quien aún no 
ha finalizado la relación.  

4. Discusión 

El objetivo de este artículo fue construir una base de datos y caracterizar los casos con 
medidas cautelares de los femicidios ocurridos en Chile entre los años 2008 y 2022, 
analizando su asociación con variables sociodemográficas relevantes como región 
geográfica, tener o no hijos/as, edad de la mujer, y estado de relación sentimental.  

Uno de los factores que cobra relevancia en este estudio, es el hecho de que casi el 70% 
de las mujeres que fueron asesinadas por femicidios íntimos no realizaron denuncias por 
VIF de pareja (n=435), lo cual impidió que se activara el sistema de protección jurídico - 
estatal para la mujer y su grupo familiar, puesto que no pueden decretarse medidas 
cautelares sin haber realizado al menos una denuncia. Esta situación, dejar invisibilizada 
la VIF en contexto de pareja, relegándola a un espacio íntimo, doméstico y escondido 
donde la manera de resolver los conflictos se valida por medio de la violencia (Hirigoyen 
2013, Cornejo 2018).  

El hecho que las mujeres no denuncien VIF de pareja, puede ser explicado con los 
resultados de la Encuesta de Violencia contra la Mujer en el Ámbito de Violencia Intrafamiliar 
y en Otros Espacios 2020 (ENVIF-VCM) (Subsecretaría de Prevención del Delito –SDP– 
2020), en donde dentro de los principales motivos reportados por los cuales  no 
denuncian, destacan la minimización de la violencia vivida (i.e., no fue algo serio y no 
lo consideré necesario), el sentimiento de vergüenza por contar la situación, el miedo y 
las experiencias previas (i.e., no creo que denunciar sirva o habría denunciado antes y 
no pasó nada) (SDP 2020). El miedo a denunciar VIF es un factor analizado en la 
literatura, y se ha documentado que se teme a las represalias porque estas han sido el eje 
articulador de la relación y, por tanto, inmoviliza a la mujer impidiendo que salga de la 
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relación y/o que tome medidas contra el agresor (Pueyo 2009, Contreras Taibo 2014, 
Casas Godoy 2023).  

En Chile la ENVIF-VCM (SDP 2020) menciona que las mujeres tienen miedo a denunciar 
VIF de pareja, las cifras de la encuesta señalan que un 11,4% de las mujeres que han 
vivido violencia física respondieron que “[m]e daba vergüenza contar mi situación” y 
que un 8,4% de esa misma muestra señaló que “No creo que denunciar sirva o había 
denunciado antes y no pasó nada” (SDP 2020).  Esto último, el hecho de haber 
denunciado sin que hubiera alguna consecuencia, es la génesis de los procesos de 
revictimización y victimización secundaria mencionados por Sánchez Rubio (2021), pues 
las mismas instituciones estatales que deberían proteger y acoger a las mujeres que han 
vivido VIF de pareja [Sistema de Justicia, Fiscalía, Policías y Carabineros], terminan 
revictimizándolas al hacerles contar su relato de VIF de pareja, pero sin consecuencias 
para el victimario, es decir, sin medidas cautelares. 

A partir del trabajo de análisis de los reportes anuales de femicidio de SernamEG, se 
detectó que hubo un 4,13% (n=26) de mujeres que realizaron denuncias reiteradas por 
VIF, pero no contaban con medidas cautelares (SernamEG 2022). Esta situación 
contraviene la premisa legal de decretar medidas cautelares ante indicadores que 
suponen un riesgo inminente tanto para la persona que denuncia como para su grupo 
familiar, según lo mandata la Ley 20.066 (2005).  Los datos obtenidos en esta 
investigación permiten visualizar características de las mujeres asociadas 
significativamente con denunciar VIF y obtener medidas cautelares como haber 
terminado su relación íntima, pero también hace pensar en aquellos casos en los que la 
mujer no ha finalizado su relación. Esto último, debido a que los resultados de este 
estudio demuestran que las mujeres en una relación vigente denuncian más VIF de 
pareja, pero obtienen menos cautelares en comparación con las que terminan la relación.  

Según los datos obtenidos, la variable nacionalidad se asoció significativamente con el 
hecho de obtener una medida cautelar, pero dado que la muestra concentra un alto 
porcentaje de mujeres chilenas en comparación con las de otra nacionalidad, este 
resultado podría estar sesgado, por lo que se recomienda cautela para interpretarlo, 

La literatura señala que los femicidios íntimos suelen ocurrir durante la separación o en 
el periodo máximo de un año después del rompimiento de la relación (Dubugras Sá y 
Guevara Werlang 2007, Liem y Nieuwbeerta 2010, Blanco Aragoneses e Ibáñez del Prado 
2018). En el caso de los femicidios registrados en Chile sólo se dio esta situación en un 
30,36% de los casos (n=191). La mayoría de las mujeres que fueron víctimas de femicidio 
en Chile, entre los años 2008 y 2022, se encontraban en una relación íntima vigente 69,6% 
(n=438), situación similar a la reportada en un estudio realizado en España publicado el 
año 2022 (López-Ossorio et al. 2022). Una posible explicación a esta situación es que las 
mujeres que se separan de sus parejas o terminan la relación, reportan haber vivido 
muchos más actos de violencia infligida por sus parejas a lo largo de su vida que las 
mujeres casadas (Organización Mundial de la Salud –OMS– 2005), pero esos actos de 
violencia no son, necesariamente, mortales.  

Asimismo, se han de considerar otros factores que ponen a la mujer que mantiene una 
relación íntima vigente en peligro ante un potencial femicidio íntimo, como es el hecho 
que el victimario, a modo de represalia por haber sido denunciado, podría ejercer más 
violencia en su contra y que el haber sido su pareja y haber compartido con ella, le 
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permitiría conocer su rutina diaria de desplazamiento y actividades, lo cual posiciona a 
la mujer en una situación de riesgo ante potenciales nuevos episodios de violencia 
(Pueyo 2009, Contreras Taibo 2014, Organización de las Naciones Unidas 2020).  

El total de mujeres de nacionalidad distinta a la chilena víctimas de femicidio íntimo fue 
de 45 personas, cifra que representa un 7,2% del total de femicidios. Según datos del 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE), al año 2021, la población migrante internacional 
en Chile alcanzó casi un 8% a nivel nacional  (INE 2021). Estas cifras invitan a considerar 
a esta población, en exponencial crecimiento, como un foco emergente en los casos de 
femicidio íntimo, pero también a explorar los motivos por los que el porcentaje de 
medidas otorgadas a las mujeres extranjeras es muy bajo en relación con las chilenas 
(2,9% versus 97,1%).  

Respecto al hecho de que la tasa de femicidios en la Macrozona Sur es superior a la media 
nacional, 6 de las 9 regiones que la conforman tienen una tasa mayor a 10 casos por cada 
100.000 habitantes, puede explicarse, en parte, por un estudio realizado en Brasil el año 
2007, donde el mayor número de femicidios íntimos y posterior suicidio del femicida 
ocurrieron en invierno (35,7%) y otoño (28,5%) (Dubugras Sá y Guevara Werlang 2007), 
estaciones del año que se asemejan en gran medida a las condiciones climáticas del sur 
y zona austral de Chile. Sin embargo, es necesario indagar más sobre el sistema judicial 
en estas regiones y entender las particularidades de estos casos para llegar a 
conclusiones más certeras. 

Al tratarse de un estudio que trabaja con datos transversales que se registran una única 
vez, no es posible pesquisar las razones por las cuales las mujeres deciden realizar una 
denuncia VIF y por qué reciben o no una medida cautelar, lo cual es una limitación al 
igual que el hecho que el número de casos es aún pequeño para generalizar o construir 
perfiles predictivos que permitan prevenir los casos de femicidio. Sin embargo, 
consideramos un aporte para las políticas públicas el hecho de entregar antecedentes 
descriptivos que permitan identificar ciertas características de las mujeres y del territorio 
en miras de su prevención, tales como la mediana de la edad de las mujeres víctimas de 
femicidio, zonas geográficas de mayor prevalencia, tipo de muerte y tipo de desacato. 

Existen algunas situaciones que no es factible responder únicamente desde un análisis 
descriptivo por lo que es recomendable como indagar en el hecho que hubo mujeres que 
denunciaron más de una vez VIF de pareja, pero no obtuvieron una medida cautelar y 
terminaron asesinadas por sus parejas o exparejas. En este sentido, se plantea la 
necesidad de generar nuevas líneas de investigación en estas áreas, recurriendo para ello 
a metodologías mixtas o cualitativas para rescatar impresiones, opiniones y discursos de 
diversos actores involucrados en el circuito de denuncia-protección-atención (Creswell 
2014, Creswell y Creswell 2017).  

Se desconocen algunos factores que pueden posicionar a la mujer que vive VIF de pareja 
en una situación de vulnerabilidad, esto debido a que no fueron recogidos por los 
reportes de SernamEG (2022), tales como su nivel educativo, grado de dependencia 
económica, acceso a recursos e información legal y psicológica así como, otras 
situaciones que la literatura ha asociado al hecho de vivir VIF de pareja como es el 
consumo o policonsumo de sustancias psicotrópicas, por uno o ambos miembros, 
abandono o aislamiento social y abuso sexual por parte de familiares (Párraga-Castro 
2024, Pilco Peñaherrera y Pérez García 2024). Futuras investigaciones pueden indagar en 
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estos aspectos complejizándolos con elementos como la victimización secundaria 
(Sánchez Rubio 2021, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia –Unicef– 2024) o el fenómeno de los quebrantamientos 
de las medidas cautelares [desacatos] (Norambuena 2018), con el objeto de intentar 
comprender el sistema judicial que lleva a proveer o no de medidas cautelares en ciertas 
ocasiones y a entender qué pasó con esos casos que sí tenían una medida cautelar y aun 
así fueron víctimas de femicidio.  

5. Conclusiones 

Se cumplió con el objetivo planteado por el estudio de construir una base de datos que 
permitiera caracterizar los femicidios con medidas cautelares ocurridos en Chile entre 
los años 2008 y 2022. Para ello, se realizaron pruebas estadísticas donde se evaluó la 
asociación entre las variables dependientes e independientes, tales como: prueba de Chi 
– Cuadrado, prueba U de Mann-Whitney, luego se efectuó un análisis de regresión 
logística para calcular las chances de que ocurra un hecho y, finalmente, para interpretar 
el tamaño o la magnitud del efecto se recurrió a un modelo logit para calcular la razón 
de momios (OR en inglés). Los resultados obtenidos permiten presentar una 
caracterización descriptiva de los casos de femicidio discreta, en cuando a análisis 
estadísticos, a causa de las limitaciones abordadas en la discusión, creemos que la 
construcción rigurosa de la base de datos con fines académicos e investigativos es uno 
de los aportes destacados de este estudio 

Por otra parte, los resultados obtenidos aportan evidencia respecto a los nodos del 
sistema judicial de protección, en cuanto a aquellos casos en los que proveer o no de 
medidas cautelares a las denunciantes de VIF de pareja y las diferencias que existen entre 
ellas, como el hecho de haber terminado o no la relación íntima. Asimismo, invita a 
cuestionar aquellos casos que sí tenían una medida cautelar y aun así fueron víctimas de 
femicidio, que representan el 11% del total de femicidios íntimos ocurridos entre los años 
2008 y 2022 (n=69 de un total de 629). 

Entre los años 2008 y 2022, cerca del 70% de las víctimas de femicidio íntimo en Chile no 
realizaron denuncias por VIF en contexto de pareja, lo cual impidió la activación de los 
sistemas de protección estatal tanto para ellas como para su grupo familiar. No obstante, 
hubo 26 casos, es decir, un 4,13% del total de femicidios íntimos en los que se realizaron 
más de una denuncia por VIF, pero no les fueron otorgadas medidas cautelares 
(SernamEG 2022). 

La medida cautelar de prohibición de acercamiento hacia la mujer, no es suficiente por 
sí sola para salvaguardar su vida ante un potencial femicidio, a pesar de ser la más 
frecuente en situaciones de denuncia por VIF (Poder Judicial 2022). Se propone entonces 
la implementación de un sistema de protección que comprenda las medidas cautelares 
y las de protección como un tejido o enjambre, en el cual ambas actúen de manera 
conjunta, complementaria y/o simultánea permitiendo, de esta manera, generar y 
promover acciones colaborativas entre los diferentes agentes del Estado (jueces, 
tribunales, policías y fiscalías). En este contexto, es primordial que la información 
respecto a las decisiones que adopte alguno de estos agentes, sean comunicadas de 
manera inmediata a sus contrapartes, ya sea por vía telemática, digital, telefónica u otra 
que se ajuste y sea apropiada a las condiciones territoriales del lugar. De esta manera, 
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por ejemplo, se optimizarían los tiempos respecto a la demora en la notificación de las 
medidas cautelares una vez decretadas. 

Se recomienda focalizar las acciones de prevención en aquellos grupos que presentan 
algunas de estos factores: mujeres de entre 20 y 49 años y que se encuentren en una 
relación íntima vigente, ya que es el grupo más afectado por el delito de femicidio íntimo. 
A partir del análisis cuantitativo realizado en esta investigación, se plantea la necesidad 
de realizar futuros estudios que incorporen metodología cualitativa para entender los 
vacíos en comprender qué sucede con aquellas mujeres que tenían una medida cautelar 
y aun así fueron víctimas de femicidio o cuáles son las razones por las que no se 
dictaminan medidas cautelares a mujeres que claramente estaban en peligro. En 
concordancia con la ampliación de las líneas de estudio y profundización en torno a los 
femicidios íntimos en Chile, se propone recoger la experiencia de las y los abogadas y 
abogados querellantes en materia de VIF, puesto que desde su rol profesional son 
quienes acompañan durante el proceso judicial a las víctimas (Marchant 2014, 2022, 
Cornejo 2018, Caorsi Leñero 2021) y, por tanto, pudieran dar cuenta de los diferentes 
elementos que toman en consideración los tribunales para dictar o no medidas cautelares 
a una mujer que vive VIF de pareja. 
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