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La violencia feminicida desde la literatura y el derecho 
internacional y penal

Transformaciones jurídicas, vacíos legales y transferencias 
interdisciplinarias 

Elena von Ohlen 

El conocimiento filológico como recurso de la investigación sobre feminicidio

El presente estudio analiza los entrelazamientos entre la violencia feminicida y el des-
envolvimiento jurídico que la acompaña con uno de los textos más representativos del 
vasto corpus literario al respecto: la novela Los divinos (2018) de Laura Restrepo. Para 
ello, voy a reparar brevemente en la evolución normativa del término, para luego pasar 
a las dinámicas de transferencia y transformación pertinentes. En este contexto, pondré 
atención especial al entrelazamiento de las diferentes adaptaciones del pensamiento 
interseccional tanto en los textos jurídicos presentados como en la misma novela. 1

El feminicidio –el asesinato de una mujer por razones de género– es un concepto 
clave indispensable tanto en el contexto de las humanidades como en el jurídico. A lo 
largo del presente artículo, se mostrará el valor añadido generado por el enfoque inter-
disciplinario en las dinámicas de transferencia y transformación, abriendo el panorama 
hacia un campo de investigación que tiene que ver con el conocimiento filológico como 
recurso para el compromiso jurídico con la violencia de género.

Para ilustrar por qué una visión unilateral es insuficiente para el concepto de femi-
nicidio, explicando que, al contrario, se presta precisamente para la investigación inter-
disciplinaria de los procesos de transferencia y transformación epistemológicas entre 
las disciplinas, es necesario hacer un breve recorrido por su historia conceptual. Para 
ello, me referiré a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

1 El presente artículo se realizó en base a mi disertación doctoral entregada en marzo de 2023 en la Freie 
Universität Berlin. La novela analizada aquí forma parte del corpus de la disertación. Algunas ideas del 
capítulo sobre Los divinos (2018) han sido adaptadas y traducidas del alemán al español para el presente 
artículo. Las partes adaptadas y traducidas de manera más conformes al texto de la tesis se identifican 
mediante referencias individuales. En este artículo, sin embargo, en general prevalece el enfoque en las 
dinámicas de transferencia y transformación no tan presente en la disertación (cf. von Ohlen 2023).
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pionera en muchos aspectos, y que me servirá para ilustrar cómo este estudio de caso 
sobre Los divinos (2018) y su contexto factual se insertan en el contexto interamericano 
de la investigación interdisciplinaria del feminicidio.

Evolución del término 

El término femicide fue acuñado ya en 1976 por la socióloga estadounidense Diana Russel 
en el contexto del International Tribunal on Crimes Against Women, quien, junto con 
Jill Radford, presentó una definición del concepto por primera vez en 1992 en su libro 
The Politics of Women Killing (cf. Radford / Russel 1992). Posteriormente, el término se 
desarrolló sobre una base teórica sólida. En el uso español, se adoptaron los términos 
femicidio y feminicidio con diferencias regionales. El último se ha hecho especialmente 
popular en países como México, donde prevalece una impunidad masiva al respecto: 
antropólogas como Marcela Lagarde y Julia Monárrez (cf. Lagarde 2005 y Monárrez 
2005) sostienen que el término feminicidio enfatiza la dimensión sistemática e institu-
cional de la violencia específica de género, ya que no es un mero neologismo análogo a 
la palabra homicidio. 2

Varias disciplinas participaron ya en la génesis del término, cuyo reconocimiento 
jurídico no se inició hasta la década de 1990. El inicio de disposiciones jurídicas inter-
nacionales integrales para combatir la violencia de género en el continente americano se 
remonta al año 1994: la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer, también conocida como Convención de Belém do Pará, fue 
ratificada por casi todos los países del continente. Éstos se comprometieron a poner en 
marcha medidas penales nacionales contra la violencia de género.

En la última década, el término se ha incorporado al discurso de los derechos huma-
nos, a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e incluso se 
ha introducido en los códigos penales de la mayoría de estados latinoamericanos. Sin 
embargo, siguen existiendo dificultades en la aplicación del término en el ámbito jurí-
dico, ya que la mayoría de los conceptos involucrados en la definición del feminicidio 
provienen de las ciencias sociales. Su traslado a las estructuras tradicionales del derecho, 
especialmente al derecho penal, suele generar imprecisiones en los términos utilizados, 

2 Las precisiones sobre la historia del término y el concepto de feminicidio en esta sección se basan en parte 
en las explicaciones que formulé en mi disertación y con Camila Correa Flórez en “Femicide” (von Ohlen 
2023; Correa Flórez / von Ohlen 2023). Veáse también Correa Flórez (2019: 143ss.).
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pues atentan contra los principios del derecho como la claridad y la precisión (cf. Toledo 
Vásquez 2014, Deus / González 2018: 13, y Correa Flórez / von Ohlen 2023). Así, los 
esfuerzos jurídicos han sido en gran medida incapaces de reconocer o señalar las razones 
sistémicas e interseccionales de la violencia de género porque se escapan de lo que es 
tangible y posible de poner en palabras por normas penales. Los límites de este marco 
legal pueden hacerse visibles a través de textos literarios que evitan la reproducción y 
estetización de la violencia de género y que, por el contrario, se esfuerzan por hacer 
visible la dimensión sistemática de esta forma específica de violencia. Lo hacen a través 
de procedimientos literarios que arrojan luz sobre los vacíos en las decisiones judiciales 
y las leyes de feminicidio existentes, y también sobre la impunidad omnipresente en 
casos de violencia de género. 1

Existen muchas clasificaciones y concepciones del feminicidio, pero la definición 
que mejor explica este fenómeno es la que está consagrada en la Declaración sobre el 
Femicidio del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de 
Belém do Pará (MESECVI), un Comité que se organizó después de la adopción de la 
Convención de Belém do Pará, Brasil, en 1994:

[…] consideramos que los femicidios son la muerte violenta de mujeres por razones de 
género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier 
otra relación interpersonal; en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea 
perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión (MESECVI 
2008: 6).

La definición, así como una ley modelo redactada por el Comité en 2019, enumeran 
determinantes específicos para identificar un feminicidio, pero al mismo tiempo dejan 
suficiente espacio para los diferentes contextos y escenarios en los que se cometen estos 
crímenes.

La sentencia que más ha impactado la evolución legal del concepto en América 
Latina es la que comúnmente se conoce como Campo Algodonero. Se refiere a la senten-
cia del 16 de noviembre de 2009, en la que la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos declaró culpable al estado mexicano por la falta de diligencia en las investigaciones 

1 Persigo una tesis similar en mi disertación y también junto con María Camila Correa Flórez en “Femicide”. 
Sin embargo, el último artículo hace referencia a otros textos literarios primarios: por un lado, se refiere a 
la novela probablemente más conocida sobre el feminicidio, 2666 (2004) de Roberto Bolaño y, por otro, 
al poema “Las cuerpas” (2022) de la poeta mexicana Tania Jaramillo (cf. Correa Flórez / von Ohlen 2023).
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relacionadas con las desapariciones y muertes de tres mujeres jóvenes en Ciudad Juárez 
en 2002. A pesar de que los familiares habían presentado denuncias por su desaparición, 
el estado mexicano no realizó investigaciones para esclarecer los hechos y procesar a 
los responsables. Especialmente teniendo en cuenta el contexto de la ciudad, que desde 
los años 90 había presentado un incremento de homicidios de mujeres, en opinión de la 
Corte estos homicidios se cometieron y se investigaron en un ambiente de discrimina-
ción, de acuerdo con la Convención de Belém do Pará.

La sentencia de Campo Algodonero se presta como el punto de partida de toda 
reflexión interdisciplinaria sobre la violencia de género. La relevancia de la sentencia 
en el contexto global es indiscutible. Sin embargo, hay dos aspectos en particular que 
son relevantes para el enfoque del presente artículo: la interdisciplinariedad de la propia 
sentencia, cuya argumentación se nutre, entre otras cosas, de peritajes de investigadoras 
de las más diversas ciencias, y el reconocimiento de la impunidad como problema central 
de la violencia de género:

[…] es preocupante el hecho de que algunos de estos crímenes parecen presentar altos 
grados de violencia, incluyendo sexual, y que en general han sido influenciados, tal 
como lo acepta el Estado [México], por una cultura de discriminación contra la mujer, 
la cual, según diversas fuentes probatorias, ha incidido tanto en los motivos como en la 
modalidad de los crímenes, así como en la respuesta de las autoridades frente a éstos. 
[…] La Corte constata que hasta el año 2005 la mayoría de los crímenes seguían sin ser 
esclarecidos, siendo los homicidios que presentan características de violencia sexual 
los que presentan mayores niveles de impunidad (CIDH 2009: 48).

A lo largo de su análisis, la sentencia de Campo Algodonero introduce la impunidad 
como elemento central de la conceptualización jurídica del feminicidio, siguiendo prin-
cipios que ya se reflejan en la propia definición de violencia contra la mujer dada por la 
Convención de Belém do Pará, que en su segundo Artículo establece que este tipo de 
violencia es muchas veces tolerada por el Estado (cf. OAS 1994), y en la definición del 
Comité MESECVI ya citada. 

El elemento de la impunidad también implica que el derecho penal por sí solo no es 
suficiente para reconocer y combatir el carácter sistemático de la violencia de género: 
la mencionada “cultura de discriminación” (CIDH 2009: 48) es la causa de la impunidad 
en primer lugar y requiere un abordaje interdisciplinario e integral del feminicidio. La 
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impunidad está, pues, al principio y al final de todas las reflexiones sobre la violencia 
feminicida, y esto se refleja también en el corpus de textos literarios al respecto.

Sin embargo, la Corte Interamericana dejó de lado en su análisis cuestiones de vul-
nerabilidad, como el hecho de que las víctimas, representando a los cientos de mujeres 
asesinadas en Juárez, fueran mujeres pobres, trabajadoras y, muchas de ellas, de origen 
indígena –algo que sí se ve reflejado en la ley de feminicidio integrada en el Código Penal 
Colombiano (cf. CPC 2015), y también en la novela Los divinos (2018), como veremos 
en adelante.

En 2019, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de 
Belém do Pará diseñó una ley modelo para la región, recomendando que se introduzca 
el delito de feminicidio en los diferentes códigos penales. La norma propone una varie-
dad de circunstancias que sirven para comprobar la existencia del elemento subjetivo, 
que es el matar por razones de género (cf. MESECVI 2019). La visión conjunta de la ley 
modelo con los textos literarios pertinentes puede ofrecer un conocimiento más amplio 
sobre los entramados entre los diferentes entornos legales regionales, sus literaturas y su 
inserción en el contexto interamericano. Para el presente estudio, tanto la ley de femi-
nicidio de Colombia como el caso factual que le sirve como folio a la novela de Laura 
Restrepo, ofrecen ya por sí solos suficiente material para el análisis de las transferencias 
interdisciplinarias.

Dinámicas de transformación y transferencia: Los divinos de Laura Restrepo

En este contexto, se pueden identificar tres dinámicas principales de transformación y 
transferencia: primero, la transformación del derecho penal, empujada por el activismo 
y la academia feminista, y el desarrollo de convenciones en el foro internacional de 
derechos humanos. Segundo, y como resultado de la transformación ya mencionada, 
la transferencia –aunque sea deficiente y fragmentaria– del sistema jurídico a la prác-
tica jurídica, lo cual conlleva discrepancias graves entre el texto jurídico y la práctica 
concreta. Y, por último, y más importantemente, la transferencia interdisciplinaria de 
conceptos de ciencias sociales y categorías jurídicas como el feminicidio, la interseccio-
nalidad o el acceso a la justicia, a la práctica literaria y viceversa.

Centrándonos en los últimos dos puntos se manifiesta que el derecho penal, a pesar 
de sus transformaciones, no puede ser la sola respuesta a la prevalencia de la violencia 
feminicida. Esto vale también para aquellos casos en los que el reconocimiento penal 
del feminicidio esté consagrado en la ley, como es el caso de Colombia.
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Los divinos (2018) de Laura Restrepo trata el feminicidio de una niña de siete años, 
directamente conectado con un crimen factual que ocurrió en Bogotá en el año 2016 y 
cuyo perpetrador fue condenado en un juicio por feminicidio, en base a la ley corres-
pondiente vigente desde 2015. El narrador homodiegético de la novela, Hobbit, se niega 
a compartir el nombre de la niña y sólo la llama Niña-niña. Por su parte, los divinos 
titulares se refieren a un grupo de amigos del colegio al que pertenecen tanto Hobbit 
como el autor del crimen, Muñeco. Esta novela me sirve para ilustrar el funcionamiento 
de las transferencias literarias de los textos legales pertinentes en materia de violencia 
de género, ya que esta constelación permite una lectura paralela de la novela con la 
sentencia del caso factual.

Los procesos de transferencia en juego –de las leyes a la práctica legal y de conceptos 
jurídicos a la práctica literaria– están estrechamente entrelazados. La impunidad como 
figura central del feminicidio lo ilustra con mayor claridad. Para Los divinos (2018) y su 
modelo fáctico se puede constatar que el derecho funcionó condenando. Es decir, tanto 
el juicio del caso factual como la novela son ejemplos en los que se aplicó la ley de femi-
nicidio, en este caso la de Colombia, con éxito e incluyendo extensas justificaciones del 
elemento subjetivo –aunque en el primer caso, con el lenguaje de la ley, y en el segundo, 
con el lenguaje literario.

La sanción de un perpetrador individual no puede referirse al carácter sistemático 
tan inherente al propio feminicidio. Y un fenómeno de masas casi siempre impune, que 
impregna todas las esferas sociales, que ha crecido históricamente y que está globalmente 
extendido, no puede ser afrontado desde las limitaciones de las disciplinas individuales 
sin tomar en cuenta las transferencias multidireccionales entre ellas.

Ilustremos esto con un extracto de la ley colombiana de feminicidio, la llamada Ley 
Rosa Elvira Cely, más específicamente el literal d) del artículo 104 B del Código Penal 
Colombiano, que enumera las circunstancias de agravación punitivas del feminicidio: 

Cuando [el feminicidio] se cometiere en una mujer en situación de discapacidad física, 
psíquica o sensorial o desplazamiento forzado, condición socioeconómica o por prejui-
cios relacionados con la condición étnica o la orientación sexual [se aumenta la pena] 
(CPC 2015, 104 B, lit. d).

El hecho de que el pensamiento interseccional esté anclado en el derecho penal es nota-
ble, ya que, como ya se mencionó, ni siquiera la sentencia de Campo Algodonero consi-
dera esta dimensión. El término interseccionalidad fue acuñado en los años ochenta del 
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siglo XX por la abogada afroamericana Kimberlé Crenshaw para describir la interrelación 
de los mecanismos de discriminación (cf. Crenshaw 1989). Como jurista, Crenshaw no 
sólo ha creado una herramienta para analizar las distintas formas de discriminación, 
a veces invisibles, sino también un lugar donde articular las posiciones de los sujetos 
afectados para hacerlas tangibles en un marco legal y poder identificar responsabilida-
des. Por lo tanto, parece aún más incomprensible que la legislación sobre feminicidio 
tenga tanta dificultad para tener en cuenta los aspectos interseccionales. El literal d) del 
artículo 104 B del Código Penal Colombiano es, por tanto, una característica única de 
esta ley de feminicidio en comparación con otras leyes en el marco global y también en 
comparación con sentencias de la Corte Interamericana.

En Los divinos (2018) este aspecto se ve transformado en materia literaria. En el 
marco de una “topografía interseccional” (von Ohlen 2023: 121ss.) de la ciudad de 
Bogotá, el narrador se refiere repetidamente a los mecanismos de exclusión que, además 
del estatus económico, son constitutivos de los diferentes mundos. Cuando Hobbit se 
entera del crimen de su amigo, en una conversación telefónica le pregunta a su hermana 
Eugenia si alguna vez le ha hecho algo a ella o a su hija Lorena:

 –Júrame que nunca te hizo nada. Júramelo por Dios.
–No creo en Dios.
–Sólo júramelo.
–Te lo juro.
–¿Y a Lorena tampoco?
–Calma, Hobbo, qué te pasa. Claro que no, a Lorena tampoco, a Lorena casi ni la 
conoce.
–Pero a la niñita del barrio…
–Quiera el cielo que a esa niñita no le haya pasado nada, ve corriendo y entregas eso, 
a lo mejor sirve de algo. A nosotras no, Hobbo, serénate, a nosotras el Muñeco no nos 
hizo nada. El vampiro pálido no ataca a los de su raza (Restrepo 2018: 145).

En uno de los pocos diálogos de la novela, se señala un aspecto que constituye uno de 
los fundamentos del concepto de interseccionalidad, ejemplificado por un victimario 
de la sociedad blanca acomodada que elige deliberadamente a una víctima considerada 
inferior por sus posiciones sociales y económicas, su origen indígena y su situación de 
desplazada. La reveladora afirmación “El vampiro pálido no ataca a los de su raza” (ibid.) 
la enuncia Eugenia en forma de discurso directo, no se transmite indirectamente a través 
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del narrador, sino que representa uno de los pocos momentos de la novela en que Hob-
bit no se permite a sí mismo comentar o modificar lo dicho (cf. von Ohlen 2023: 127).

La sensibilidad a la marginación múltiple en relación con la violencia de género 
también se pone de manifiesto, mediante otros recursos, en un extracto de la sentencia 
en el caso factual: 

Recuérdese, que la niña hacía parte de una familia de origen indígena, sin formación 
académica, agobiada por la escasez de recursos económicos, desarraigada de su lugar 
de origen y puesta por la fuerza de las circunstancias en un medio económico, social 
y laboral que siempre le fue hostil. […] Mujer, niña y pobre, era el ser más débil entre 
los débiles y el mejor escenario para ejercer un brutal acto de dominación. […] No en 
vano dentro del universo que tenía a su alcance, [el victimario] escogió a su víctima en 
el sector más vulnerable que tuvo a la vista y bajo circunstancias de las que pudo anti-
cipar, sería casi nula la oposición a su victimización: un sector marginal, desprovisto 
de seguridad, ausente de institucionalidad, habitado por personas con escaso nivel de 
empoderamiento […]. De allí la apropiada confluencia en la acusación de la causal de 
agravación del literal d del artículo 104 B inc 2 del C. P. ( Juzgado 35 penal con funciones 
de conocimiento de Bogotá 2017: 27s.).

Numerosas expresiones como “vulnerable”, “ausente de institucionalidad” o “más débil 
entre los débiles” (ibid.) también se encuentran textualmente en la novela. Sin embargo, 
su configuración es diferente: mientras que el texto de juicio debe permanecer siempre 
en el plano objetivo, fáctico, y debe aportar siempre pruebas concretas para los argumen-
tos, la novela puede volver a tratar de forma diferente el mundo del pensamiento de un 
autor o autora y su entorno social, como ya quedó claro en el fragmento anteriormente 
mencionado (cf. von Ohlen 2023: 128).

El reconocimiento de la vulnerabilidad múltiple de la víctima y de su entorno está 
estrechamente ligado a la impunidad esperada. De esta manera, el juicio permite abrir el 
diálogo con la novela. Veamos como ejemplo los procedimientos narratológicos del texto 
literario en comparación directa, que también sitúan en el centro la visión interseccional:

–Antes lo ayudamos y ahora lo maldecimos –le digo al Pildo–, eso no tiene sindéresis.
–Nada tiene sindéresis –me responde.
–Impune por ahora, el Muñeco, pero no tan inmune, porque tiene a medio mundo 
pisándole los talones. Qué estará pensando en este mismísimo y preciso instante, nos 
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preguntamos yo y el Pildo, ¿tendrá noción de lo que hizo? ¿Lo recordará en agonía, o 
más bien con suma indiferencia?
–Dirá que en algo tuvo que equivocarse.
–Se dirá en sus adentros: por algún lado me fallaron los cálculos. Porque al fin de cuen-
tas qué fue lo que hice […]. Porque al fin y al cabo quién era esa niña. No era nadie, 
alguien invisible, casi inexistente. […] A qué tanto escándalo, qué importancia tiene, 
dónde estuvo el error, si una niña no es nada y menos si es pobre, una niña pobre no 
es nadie, no existe. Cuántas como ella no se esfuman a diario por esos arrabales del 
buen Dios, sin que la ciudad entre en histerias, ni se conmueva, ni siquiera se entere. 
Cuántas. Esa niña: una más. Y sin embargo, esta vez…Ya pasará, se me fue la mano y ya 
está, pensamos el Pildo y yo que debe estar pensando Muñeco, allá estirado en un sofá 
blanco (Restrepo 2018: 173s.).

La comparación demuestra que existe una conciencia interseccional en ambos géneros 
textuales, la cual, sin embargo, está formulada de manera diferente: en las fuentes jurídi-
cas, la influencia del pensamiento interseccional se basa en una serie de referencias inter-
textuales a otros textos legales, a un canon de investigación jurídica sobre feminicidio 
y a la jurisprudencia relevante. La jueza Liliana Bernal evidencia el elemento subjetivo 
del feminicidio en su justificación de la aplicación de la ley a través de la historia de las 
diversas convenciones internacionales e interamericanas, y se refiere a la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hasta llegar finalmente al Código 
Penal Colombiano y a las circunstancias de agravación punitiva del feminicidio, aquí 
específicamente en relación con la diferencia de poder social entre autor y víctima que 
hizo posible el “brutal acto de dominación” ( Juzgado 35 penal con funciones de cono-
cimiento de Bogotá 2017: 27) en primer lugar.

Lo específico del tratamiento literario, en cambio, está contenido en los elementos 
narratológicos: el fragmento de Los divinos (2018) combina diversas formas de repre-
sentación reservadas a los textos literarios, como el rápido cambio entre distintos niveles 
narratológicos, muy característico de la novela. Así, el fragmento crea la ilusión de la 
interferencia de un segundo narrador en primera persona, que se establece en el nivel 
metadiegético mediante un monólogo interior ficticio. El narrador en primera persona, 
Hobbit, y su amigo Pildo son conscientes de la complicidad estructural de la sociedad. 
También se evoca una y otra vez la enorme masa de feminicidios. Sin embargo, tanto la 
sentencia como la novela señalan repetidamente la especificidad del crimen ficcionali-
zado en la novela.
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En el transcurso de la novela se hace referencia una y otra vez a los complejos con-
trastes entre el victimario y su mundo, y la víctima y su mundo. En la sentencia del caso 
factual se afirma, como ya se ha señalado, que la posición social de la víctima desempeñó 
un papel importante –la del victimario, sin embargo, no fue considerada decisiva. En la 
novela, en cambio, siempre se piensa en los dos aspectos juntos y como factores mutua-
mente dependientes. Así, el narrador reflexiona sobre su amigo Muñeco:

Imposible más clara indefensión de la víctima y más prerrogativas para el victimario. 
Tienen razón estas gentes, la pregunta quema. Por qué ella.
Por qué Dolly-boy, el gran matón, el megatleta, el más fuerte y musculoso, el protoma-
cho, por qué escoge como víctima a la criatura más vulnerable, más indefensa. […] La 
única respuesta posible viene compacta, en una palabra: precisamente. 
La escoge a ella, a la Niña-niña, precisamente por ser la criatura más indefensa del uni-
verso. La más vulnerable. Precisamente por eso.
Él es hombre, ella, mujer.
Él, adulto, ella, una niña. 
Él, blanco, ella, de piel oscura.
Él es rico, ella, paupérrima.
Él es el más fuerte, ella, la más débil.
Él, amo y señor. Ella, criatura del extrarradio.
En contraposición a ella, el venido a menos Muñeco, últimamente desmejorado y 
tirando a perdedor, vuelve a ser un gigante. De nuevo un titán con todos sus atributos 
intactos. Otra vez el espléndido y todopoderoso, como cuando era el bello y rubio jefe 
de la banda de guerra.
En contraposición a ella, él vuelve a ser Dios (Restrepo 2018: 150s.). 

Su estatus social de hombre blanco de éxito y adinerado le ha garantizado el poder y el 
control durante toda su vida, pero su declive social por los excesos de la droga y el alcohol 
lo lleva a la pérdida de popularidad y, finalmente, a la necesidad de recuperar el control 
buscando a una víctima indefensa que, por diversas razones, no puede oponerse y que, 
al menos así lo cree él, le garantiza la impunidad. Se trata de un aspecto que –a pesar 
de las observaciones ya citadas de la jueza sobre la indefensión y la posición vulnerable 
de la víctima– es imposible demostrar en el marco de un proceso judicial. La novela, 
en cambio, está decididamente estructurada para revelar estas relaciones de poder y 
demostrar que la condición social de la víctima no puede pensarse sin la condición 
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social del victimario: que ambas son mutuamente dependientes. La estructura antitética 
subraya esto al revelar los contrastes entre ambos, llamando la atención, por un lado, 
sobre los múltiples mecanismos de discriminación a los que está expuesta la niña y, por 
otro, sobre los numerosos privilegios de los que goza Muñeco. Cada uno de los pares de 
opuestos –hombre/mujer, adulto/menor, blanco/persona de color, rico/pobre, fuerte/
débil– representa aquí una bifurcación en el tejido de la topografía interseccional, donde 
el encuentro físico entre ambos extremos igualmente sólo hace que la distancia social 
parezca mayor. Al mismo tiempo, es la suma de los factores presentados lo que hace 
crecer la distancia y adormece al perpetrador en supuesta seguridad. Así se manifiesta 
el cálculo del autor al elegir a su víctima, que el narrador resume en una palabra: “pre-
cisamente” (Restrepo 2018: 150). Así, la yuxtaposición de pares de opuestos plantea 
dualismos, pero al mismo tiempo la enumeración deja claro que todos estos aspectos 
están entrelazados y se potencian mutuamente. Se describen las consecuencias de un 
tejido social basado en la desigualdad y que constituye el fundamento inquebrantable 
de la sociedad poscolonial hasta nuestros días. El efecto de esta enumeración, reforzado 
por numerosas anáforas, algunos paralelismos y la separación gráfica del extracto del 
resto del texto, no es, por tanto, el de reforzar el pensamiento binario, sino el de señalar 
la complejidad y el entrelazamiento de estructuras de discriminación históricamente 
cultivadas (cf. von Ohlen 2023: 130s.).

Conclusiones preliminares

Así, el enfoque en las transferencias interdisciplinarias no consiste en eliminar los mar-
cos específicos de cada disciplina, al contrario: para hacer justicia al objeto de estudio 
es preciso preservar las diferencias entre disciplinas. Sin embargo, combinarlas puede 
ofrecer nuevas perspectivas: la objetividad del juicio se mantiene mediante la referen-
cia a convenciones, leyes y jurisprudencia pertinentes. La novela, por su parte, aborda 
el mundo del pensamiento de un delincuente y su entorno social con una distancia 
generada narratológicamente. Ambas hacen referencia a la dimensión interseccional del 
delito. Su consideración conjunta da como resultado una caracterización más completa 
de la violencia feminicida.

Sin duda, el análisis filológico puede tener implicaciones transdisciplinarias para la 
investigación sobre la violencia feminicida, y es precisamente por las transferencias tan 
notables en esta materia. Claramente, no se trata de incorporar el análisis literario al 
tratamiento jurídico práctico de casos de feminicidio. Se trata más bien de ofrecer otras 
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perspectivas, puntos de contacto y miradas para la actualización jurídica del concepto de 
feminicidio, que iluminen la especificidad, la sistemática, los aspectos interseccionales, 
así como la impunidad como indicadores de la violencia de género. 

El potencial de conexión para la investigación de transformaciones y transferencias 
en cuanto a la violencia de género es evidente. El feminicidio es un fenómeno global. 
Las diferencias en cuanto a sus contextos y dimensiones no disminuyen su ubicuidad. 
Los textos literarios llaman la atención sobre los marcos legales que sancionan o no 
el feminicidio, que reconocen o trivializan su especificidad, que buscan combatirlo o 
favorecerlo en la práctica. Al hacerlo, crean espacios epistemológicos en los que los 
procedimientos literarios desmenuzan la sistemática de la violencia de un modo que no 
le es dado al derecho por sí solo.
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