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ResumenLa violencia de honor constituye una de las manifestaciones de la violencia contra las mujeresque, de acuerdo con el Convenio de Estambul del Consejo de Europa, los Estados parte debenafrontar holísticamente. Tal aproximación comporta no solo la persecución penal de estas conductas,sino también su prevención y, sobre todo, la protección de sus víctimas. En este trabajo se analizaconceptual, fenomenológica y jurídicamente esta manifestación de la violencia en un contextointernacional y comparado, descendiendo después a la realidad en España. Se confirma, tras efectuar lacorrespondiente descripción de la situación, que la aproximación a la violencia de honor en este país esincompleta en los planos jurídico, institucional y académico. Se concluye afirmando la conveniencia desu análisis fenomenológico junto a un estudio sistemático de las respuestas jurídicas e institucionalesmás adecuadas para abordarla en España.
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AbstractHonour-based violence is one of the forms of violence against women which, according to theCouncil of Europe's Istanbul Convention, must be addressed holistically by the States parties. Such anapproach involves not only the criminal prosecution of these behaviours, but also their prevention and,above all, the protection of their victims. This paper analyses conceptually, phenomenologically, andlegally this manifestation of violence in an international and comparative context, and then moves onto the reality in Spain. After the description of the situation in this country, it is confirmed that theapproach to honour violence is incomplete in the legal, institutional, and academic spheres. The paperconcludes by affirming the convenience of its phenomenological analysis together with a systematicstudy of the most appropriate legal and institutional responses to tackle it in Spain.
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LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES POR HONOR Y SU TRATAMIENTO JURÍDICO EN ESPAÑA

1. LA CATEGORÍA “DELITOS DE HONOR”: CONCEPTOLos crímenes o delitos de honor, la violencia por honor o de honor, o lo que en inglésse conoce como honour-based o honour-related violence, se identifica con una forma deviolencia que se realiza con motivo del honor. Constituyen estos términos aglutinadoreso categorizadores que sirven para definir distintas formas de violencia que compartendeterminado patrón y motivación1 . Se ejercen generalmente para restaurar el honor de lafamilia a través del castigo (violencia en sus diversos grados) de un miembro de la mismafamilia o bien de su pareja porque la conducta de dicha persona ha vulnerado los límites o lasreglas de la conducta sexual que se le han impuesto, por razones culturales, arrojando a unaposición vergonzosa a la misma familia2 .La Developing Legislation on Violence against Women and Girls impulsada por la Divisiónde Mujeres de Naciones Unidas ofrece una definición sobre la violencia por honor consistenteen la concurrencia de los siguientes elementos3 : 1. Control o deseo de ejercer control sobrela conducta de una mujer; 2. Sentimiento de vergüenza de un hombre relacionado con supérdida de control, o pérdida de control percibida, sobre la conducta de dicha mujer; 3.Implicación familiar o comunitaria en el aumento o tratamiento de dicha vergüenza. En unalínea semejante, se identifica con todo tipo de conducta violenta que comparte los siguientestres elementos4 : 1. La mayoría de víctimas, aunque no todas ellas, son mujeres y niñas queexperimentan violencia a manos de sus familiares hombres; 2. La finalidad del delito es elrestablecimiento del honor colectivo de la familia (o comunidad); 3. La familia extensa dequien perpetra el acto violento o la comunidad en que dicha persona se integra consideraque la conducta constituye una reacción necesaria al quebrantamiento del código de conductaimpuesto sobre todo a las mujeres, fundamentalmente en relación con su moral sexual. Enparecidos términos, según Payton, los crímenes de honor comparten tres elementos5 : 1.Agnación, puesto que quienes aplican este tipo de violencia acostumbran a ser miembros de lafamilia paterna, aun cuando los maridos y sus familias puedan en algunas ocasiones tambiénrealizar este tipo de conductas; 2. Colectividad, en el sentido de participación activa o pasivade distintos miembros de la familia en el acto; 3. Discurso sobre el honor.No existe propiamente una caracterización normativa de lo que constituyen delitos dehonor, lo que determina que tampoco puede afirmarse que exista consenso académico sobreel concepto. Sin embargo, sí hay acuerdo en conceptuar este tipo de conductas como laviolencia (de tipo físico, social o psicológico) que se ejerce sobre un individuo, generalmente
1 GILL, A. K.: “Introduction: ‘Honour’ and ‘Honour’-Based Violence: Challenging Common Assumptions”, en GILL, A.
K., STRANGE, C. y ROBERTS, K. (Eds.), ‘Honour’ Killing and Violence. Theory, Policy and Practice, Palgrave Macmillan,
London, 2014, pp. 3-4; RIGONI, C.: Honour-Based Violence and Forced Marriages. Community and Restorative Practices
in Europe, Routledge, London y New York, 2022, p. 7.
2 ABU-LUGHOD, L.: “Seductions of the Honor Crime”, en Difference, Vol. 104, No. 1, 2011, pp. 17 y ss.; MAYEDA, D. T. y
VIJAYKUMAR, R., “A Review of the Literature on Honour-Based Violence”, en Sociology Compass, Vol. 10, No. 5, 2016,
p. 353.
3 THOMAS, C. et. al.: Developing Legislation on Violence against Women and Girls, UNIFEM y The Advocates for Human
Rights, 2011, p. 489.
4 OBERWITTLER , D. y KASSELT, J.: “Honour Killings”, en GARTNER, R. y McCARTHY, B. (Eds.), The Oxford Handbook of
Gender, Sex and Crime, Oxford University Press, Oxford, 2014, pp. 652 y ss.
5 PAYTON, J.: “”Honour”, Collectivity and Agnation: Emerging Risk Factors in “Honour”-based Violence”, en Journal of
Interpersonal Violence, Vol. 29, No. 16, 2014, pp. 2864-2865.
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una mujer (joven), normalmente por parte de parientes hombres -en ocasiones, tambiénmujeres- porque ha traído vergüenza a la familia o a la comunidad debido a la realizaciónde una conducta que comporta deshonor6 . Tratando de concretar más la caracterización dedichas conductas, el Her Majesty’s Inspectorate of Constabulary (HMIC) británico ha definidoa la violencia de honor como el término utilizado para referirse a un conjunto de prácticasutilizadas predominantemente para controlar el comportamiento de las mujeres y las niñasdentro de las familias u otros grupos sociales con el fin de proteger supuestas creenciasculturales y religiosas, valores y normas sociales en nombre del "honor"7 .Tales conductas acostumbran a encontrar fundamento en creencias de tipo social,comunitario, religioso o cultural arraigadas relativas a que los miembros de la familia,fundamentalmente los varones, tienen la función de controlar la sexualidad y salvaguardarla reputación de las mujeres de la misma, al entender que es en el comportamiento delas mujeres precisamente donde radica el honor familiar. De manera que cuando unamujer transgrede dichas reglas de conducta y, con este comportamiento, pone en peligroo directamente mancilla el honor familiar, debe castigársela para restaurarlo. La forma dehacerlo es emplear violencia contra ella, que puede alcanzar distintas intensidades. De ahí quepara comprender en qué consisten estos comportamientos violentos no pueda prescindirse deefectuar una referencia al concepto de honor, y de su contrapuesto, la vergüenza.
2. EL BINOMIO HONOR-VERGÜENZA: LA GÉNESIS DE LA VIOLENCIA DE
HONOREl concepto de honor ha ido perdiendo relevancia en la individualista sociedadcontemporánea, en que la referencia a la dignidad, con la consiguiente definición de losseres humanos como fin de sí mismos sobre la base de su autonomía y de su libertad de lavoluntad, ha ganado protagonismo como paradigma. Sin embargo, el estudio del honor ocupóun lugar central en el pensamiento de los clásicos científicos sociales y sigue constituyendo unconcepto relevante en sociedades no tan individualistas como la contemporánea occidental.Un ejemplo de este perdido esplendor lo constituye el pensamiento del sociólogo alemánMax Weber, para quien la forma en que el honor es distribuido entre los grupos deuna sociedad constituye la base del orden social. De manera que, mientras la clase sedefine económicamente, el estatus es independiente de tal parámetro, refiriéndose a loscomponentes visibles del estilo de vida de una persona que comportan una evaluaciónpositiva o negativa del honor de dicha persona8 . Así, todo estatus difiere del de los otros sobre
6 BEGIKHANI, N., GILL, A. K. y HAGUE, G.: Honour-Based Violence. Experiences and Counter-Strategies in Iraqi Kurdistan
and the UK Kurdish Diaspora, Ashgate, Farnham, 2015, pp. 4-5; COONEY, M.: “Death by family: Honour violence as
punishment”, en Punishment and Society, Vol. 16. No. 4, 2014, pp. 406 y ss.; DORJEE, T., BAIG, N. y TING-TOOMEY,
S.: “A social ecological perspective on understanding “Honour Killing”: An intercultural moral dilemma”, en Journal
of Intercultural Communication Research, Vol. 42, No. 1, 2013, p. 2; EISNER , M. y GHUNIEM, L.: “Honour killing
attitudes amongst adolescents in Amman, Jordan”, en Aggressive Behaviour, Vol. 39, No. 5, 2013, p. 407; Gill, A. K.:
“Reconfiguring “honour”-based violence as a form of gendered violence”, en IDRISS, M. y ABBAS, T. (Eds.), Honour,
Violence, Women and Islam, Routledge-Cavendish, London y New York, 2011, p. 218.
7 HMIC: The depths of dishonour: hidden voices and shameful crimes. An inspection of the police response to
honour-based violence, forced marriage and female genital mutilation, Her Majesty’s Inspectorate of Constabulary,
London, 2015, pp. 28-29.
8 WEBER, M.: Economía y Sociedad. Esbozo de Sociología comprensiva, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2002, pp.
531 y ss.
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la base del específico honor, que tiene una dimensión interna y otra externa. La dimensióninterna opera como motivación para la auto-disciplina del individuo, como acicate que tieneel objetivo de pertenecer a cierto estatus, mientras que la externa actúa a nivel grupal ypermite agrupar únicamente a aquellos que cumplen determinadas condiciones9 . Un tipo dehonor próximo al honor-estatus es el que Weber denomina “honor étnico”, que constituye unconstructo social que forja una seña de identidad para la colectividad y que adquiere unafunción creadora de grupo, al tiempo que actúa como diferenciador, como demarcador decomunidades cerradas frente a los demás10 .Relacionado con el concepto de honor-estatus de Weber, está el de “habitus” de Bourdieu,referido a los modos de acción, pensamiento y percepción internalizados que adquieren losindividuos durante su proceso de socialización11 . También este concepto comporta prácticasindividuales y colectivas que sirven como conector entre los individuos y la sociedad y que,contra lo que ocurre con los sistemas legales de normas, se aplica en diferentes formas adiferentes situaciones. Confiere a los individuos cierto margen de libertad en la elección delas estrategias prácticas, que a fuerza de ser repetidas aseguran su corrección mediante laorientación más que mediante la determinación de las conductas, lo que acaba comportandolo que este autor denomina “sentido del honor”12 . También para Bourdieu, lo mismo que paraWeber, el honor sirve como instrumento de diferenciación social y de generación de poder.Posteriormente, investigaciones etnográficas producidas en campos como la antropologíay la psicología social se centraron en el análisis del honor en sociedades mediterráneas.Ponen de manifiesto las características que el mismo muestra en sociedades colectiva ypatriarcalmente organizadas, en que las ideas de reputación e integridad se asocian no sóloa un individuo, sino al colectivo, conformando lo que se conoce como culturas del honor13 .De tal manera que el honor puede ser conceptuado como una forma de colectivismo basadoen la imagen social o la reputación que fomenta lazos familiares estrechos, armonía sociale interdependencia14 . Dichas culturas del honor, se dice, han perdurado en sociedadesdominadas por extensos clanes familiares patrilineares (como en el sur y el centro deAsia, el Medio-Este y el norte de África), así como en sociedades occidentales con altasratios de migración procedentes de las mismas15 . Esto es, si bien originariamente tanto lasinstituciones supranacionales como la propia literatura científica centraban su atención enla producción de este tipo de delitos en países de las mencionadas regiones mundiales16 , la
9 WEBER, M.: Economía y Sociedad, op. cit., pp. 534 y ss.
10 WEBER, M.: Economía y Sociedad, op. cit., pp. 1163 y ss.
11 BOURDIEU, P.: Esquisse d'une théorie de la pratique. Précédé de Trois études d'ethnologie kabyle, Éditions du Seuil,
Paris, 2000, pp. 53 y ss.
12 BOURDIEU, P.: Esquisse d'une théorie de la pratique, op. cit., p. 116.
13 RODRÍGUEZ MOSQUERA, p. M. et al.: “Attack, Disapproval, or Withdrawal? The Role of Honour in Anger and Shame
Responses to Being Insulted”, en Cognition and Emotion, Vol. 22, No. 8, 2008, p. 1471.
14 RODRÍGUEZ MOSQUERA, P. M. et al.: “Attack, Disapproval, or Withdrawal? The Role of Honour in Anger and Shame
Responses to Being Insulted”, op. cit., p. 1472.
15 OBERWITTLER , D. y KASSELT, J.: “Honour Killings”, op. cit., pp. 652-654; ERTÜRK, Y.: “Towards a Post-Patriarchal
Gender Order: Confronting the Universality and the Particularity of Violence Against Women”, en Sociologisk
Forskning, Vol. 46, No. 4, 2009, pp. 64 y ss.
16 Vid., entre otros, BAXI, P., RAI, S.M. y ALI, S.S.: “Legacies of Common Law: “Crimes of Honour” in India and Pakistan”,
en Third World Quarterly, Vol. 27, 2006, pp. 1239 y ss.; CHOWDHRY, P.: “Enforcing Cultural Codes: Gender and Violence
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globalización económica y los grandes flujos migratorios que ha generado, en definitiva, ladiáspora de grupos de dichas procedencias y su llegada a países europeos, ha comportadoque sobre todo en el último decenio haya aflorado la comisión de crímenes de honor tambiénen buena parte de países del occidente europeo. Especialmente en el Reino Unido, Holanda,Francia, Alemania y países de la península escandinava se ha venido documentando en losúltimos años la producción de casos que constituyen ejemplo de este tipo de violencia, razónpor la que la academia en algunos de estos países la ha abordado17 .En dichas culturas de honor, el código de conducta en que descansa el estatus de unafamilia o de toda una comunidad, depende en gran medida de la sexualidad de las mujeres delgrupo18 . En concreto, se hace fundamentalmente dependiente de su castidad o virginidad19 .Cierto que los varones también pueden ser víctimas de las obligaciones impuestas por códigosde honor determinados por la familia20 ; sin embargo, las principales afectadas por este tipode comportamientos violentos son las mujeres, particularmente las jóvenes. Esto comportaque es en la conducta de las mujeres donde recae principalmente el peso de mantener elhonor de la familia o la comunidad21 . Se espera de ellas que mantengan su castidad y pureza,lo que implica que el honor de los varones depende de evitar que las mismas intervenganen conductas deshonrosas según la decisión social22 . Además, dado el carácter colectivo del
in Northern India”, en Economic and Political Weekly, Vol. 32, 1997, pp. 1019 y ss.; KOGACIOGLU, D.: “The Tradition
Effect: Framing Honour Crimes in Turkey”, en Differences: A Journal of Feminist Cultural Studies, Vol. 15, 2004, pp.
118 y ss.; Kulczycki, A. y Windle, S.: “Honour Killings in the Middle East and North Africa: A Systematic Review of
the Literature”, Vol. 7, 2011, pp. 1442 y ss.; Lazaridis, G.: “Sexuality and its Cultural Construction in Rural Greece”, en
Journal of Gender Studies, Vol. 4, 1995, pp. 281 y ss.; Sev’er, A. y Yurdakul, G.: “Culture of Honor, Culture of Change:
A Feminist Analysis of Honor Killings in Rural Turkey”, en Violence Against Women, Vol. 7, 2001, pp. 964 y ss.; Nanes,
E.: “Fighting Honour Crimes: Evidence of Civil Society in Jordan”, en Middle East Journal, Vol. 57, 2003, pp. 112 y ss.;
VISHWANATH, J. y PALAKONDA, S.C.: “Patriarchal Ideology of Honour and Honour Crimes in India”, en International
Journal of Criminal Justice Sciences, Vol. 6, 2011, pp. 386 y ss.
17 Al respecto, por todos, vid., BATES, L.: “Honor-Based Abuse in England and Wales: Who does What to Whom?”, en
Violence Against Women, Vol. 27, No. 10, 2021, pp. 1774 y ss.; BJÖRKTOMTA, S.B.: “Honour-Based Violence in Sweden-
Norms of Honor and Chastity”, en Journal of Family Violence, Vol. 34, 2019, pp. 449 y ss.; GILL, A.K., BEGIKHANI, N. y
HAGUE, G.: “Honour-based violence in Kurdish communities”, en Women’s Studies International Forum, Vol. 35, 2012,
pp. 75 y ss.; GILL, J.K.: “Problematizing “Honour Crimes” within the Canadian Context: A Postcolonial Feminist Analysis
of Popular Media and Political Discourses”, en Societies, Vol. 12, No. 62, 2022, pp. 1 y ss.; GORAR, M.: “Female Sexual
Autonomy, Virginity, and Honour-based Violence with Special Focus on the UK”, en Journal of International Women’s
Studies, Vol. 22, No. 5, 2021, pp. 72 y ss.; GORAR, M.: Honour Based Crimes and the Law. Defining the Limits of Honour
Based Violence and Abuse, Routledge, London y New York, 2021, passim; SANBERG, R. y JANSSEN, J.: “The spectacle
of the feminine Other: Reading migrant women’s autobiographies about honour-based violence”, en Women’s Studies
International Forum, Vol. 68, 2018, pp. 55 y ss.; STRID, S., BAIANSTOVU, R. Í, y ENELO, J. M.: “Inequalities, isolation,
and intersectionality: A quantitative study of honour-based violence among girls and boys in metropolitan Sweden”, en
Women’s Studies International Forum, Vol. 88, 2021, pp. 1 y ss.; YURKADUL, G. y KORTEWEG, A.C.: “State Responsibility
and Differential Inclusion: Addressing Honor-Based Violence in the Netherlands and Germany”, en Social Politics, Vol.
27, No. 2, 2020, pp. 187 y ss.
18 ERTÜRK, Y.: “Towards a Post-Patriarchal Gender Order: Confronting the Universality and the Particularity of Violence
Against Women”, op. cit., pp. 68 y ss.; PAYTON, J.: “”Honour”, Collectivity and Agnation: Emerging Risk Factors in
“Honour”-based Violence”, op. cit., pp. 2864 y ss.
19 GORAR, M.: “Female Sexual Autonomy, Virginity, and Honour-based Violence with Special Focus on the UK”, op. cit.,
pp. 73-74.
20 Al respecto, ALIZADEH, V. et al.: “Counselling Teenage Girls on Problems Related to the “protection of family
honour” from the Perspective of School Nurses and Counsellors”, en Health and Social Care in the Community, Vol. 19,
2011, pp. 476 y ss.; IDRISS, M.M.: “Abused by the Patriarchy: Male Victims, Masculinity, “Honor”- Based Abuse and
Forced Marriages”, en Journal of Interpersonal Violence, Vol. 37, No. 13-14, 2022, pp. 1 y ss.
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honor, es el mismo grupo o comunidad el que exige a las mujeres adecuar su conducta alreferido código de honor, atribuyendo a los varones la función de aplicar control sobre ellaspara que se mantengan fieles a dicho código23 .Es precisamente cuando las mujeres no adecúan su comportamiento a dicho códigocuando provocan que la vergüenza recaiga sobre el grupo o comunidad, al que privan de unhonor que debe ser restablecido. Este tipo de honor puede verse arruinado por incontablesconductas, todas las que puedan conllevar que las mujeres no mantengan la pureza y lacastidad, generalmente relacionadas con su sexualidad tanto pre-marital como extra-marital.Conductas como mantener una relación con una persona de otra religión, la negativa acasarse con la persona propuesta por el grupo-familia-comunidad, la homosexualidad, elembarazo, las relaciones extramaritales o el divorcio, entre otras muchas, podrían dar lugar aun quebrantamiento del código de honor24 . Sin embargo, la idea de la castidad puede ir másallá de la relacionada con la sexualidad e identificarse con la ausencia misma de autonomía, demanera que pueden llegar a integrar rupturas de este código incluso conductas como quererfinalizar los estudios o vestir inadecuadamente25 . En última instancia, es el grupo o la familiaextensa la que decide si el comportamiento realizado por la mujer implica una vulneración delcódigo de honor capaz de generar deshonor, vergüenza, en la familia y si debe ser castigado ycómo para restaurar dicho honor. Cuando la conducta transgresora ha comportado vergüenza,supone una mancha, un estigma para el honor familiar, no solo de la transgresora, que debeser limpiado26 . Es entonces cuando entran en juego los guardianes de honor, generalmentelos hombres de la comunidad, sin desmerecer el papel que desempeñan las mujeres en laviolencia de honor. Son aquellos a quienes se atribuye principalmente la función de restaurardicho honor quienes usan la violencia contra la infractora. El empleo de la violencia contrala misma constituye así una forma de retribución, un castigo informal infligido en la personatransgresora para restablecer el honor y limpiar la mancha27 . De ahí precisamente que laviolencia ejercida se considere una forma justificada de reacción contra la conducta desviada yno un delito; constituye una forma de castigo, que, como tal, también es gradual28 .
21 BHANDHRO, S.: “Respresentation of honour killings: critical discourse analysis of Pakistani English-language
newspapers”, en TOMÁS, J. y EPPLE, N. (Eds.), Sexuality, Oppression and Human Rights, Inter-Disciplinary Press, Oxford,
2015, pp. 3 y ss.
22 CETIN, I.: “Defining recent femicide in modern Turkey: Revolt Killing”, en Journal of International Women’s Studies,
Vol. 16, No. 2, 2015, pp. 346 y ss.
23 ERTÜRK, Y.: “Towards a Post-Patriarchal Gender Order: Confronting the Universality and the Particularity of Violence
Against Women”, op. cit., pp. 64 y ss.; PAYTON, J.: “”Honour”, Collectivity and Agnation: Emerging Risk Factors in
“Honour”-based Violence”, op. cit., pp. 2863 y ss.
24 NECKEL, S.: “Sociology of Shame: Basic Theoretical Considerations”, en FROST, L. (Ed.), Shame and Social Work:
Theory, Reflexivity and Practice, University of Bristol, Bristol, 2020, pp. 39 y ss.
25 PERVIZAT, L.: “Lack of Due Diligence: Judgements of Crimes of “Honour” in Turkey”, en IDRISS, M.M. y TAHIR, A.
(Eds.), Honour, Violence, Women and Islam, Routledge-Cavendish, Abingdon, 2011, p. 143; RIGONI, C.: Honour-Based
Violence and Forced Marriages, op. cit., p. 31.
26 COONEY, M.: “Death by family: Honour violence as punishment”, op. cit., p. 407; PERVIZAT, L.: “Lack of Due
Diligence: Judgements of Crimes of “Honour” in Turkey”, op. cit., p. 144.
27 COONEY, M.: “Death by family: Honour violence as punishment”, op. cit., pp. 407 y ss.; ERTÜRK, Y.: “Towards a
Post-Patriarchal Gender Order: Confronting the Universality and the Particularity of Violence Against Women”, op. cit.,
p. 68.; OBERWITTLER , D. y KASSELT, J.: “Honour Killings”, op. cit., p. 654.
28 COONEY, M.: “Death by family: Honour violence as punishment”, op. cit., p. 409.
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3. CARACTERÍSTICAS Y TIPOLOGÍA DE LOS DELITOS DE HONORSegún lo hasta ahora indicado, así como atendiendo a lo que puede deducirse de laliteratura, las características de este tipo de conductas pueden sintetizarse como sigue29 :- Generalmente se producen para preservar normas o tradiciones sociales, culturales oreligiosas30 .- Reciben apoyo normativo de la respectiva comunidad o grupo31 .- Suelen consistir en conductas cometidas deliberadamente, colectivamente y que resultancondonadas por la comunidad32 .- Acostumbran a implicar a múltiples perpetradores33 .- Normalmente se trata de comportamientos realizados por los varones de la familia, aunquelas mujeres pueden hallarse involucradas indirecta o activamente34 .- Se cometen fundamentalmente contra mujeres y niñas, de manera unidireccional dehombre a mujer. Aunque en algunos casos las víctimas pueden ser varones, las dinámicascomisivas de mujer ofensora a hombre víctima no suelen producirse35 Respecto de la tipología de la violencia por causa de honor, la misma puedeconsiderarse una suerte de castigo informal que admite distintos grados. Esto explica quelas manifestaciones de este tipo de violencia pueden ir desde las más graves -incluyendoconductas como los homicidios o asesinatos por honor, las inducciones al suicidio, los ataques
29 BHANBHRO, S., LUSAMBILI, A. y CRONIN DE CHAVEZ, A.: “Honour based violence as public health problem: a critical
review of literature”, en International Journal of Human Rights in Healthcare, 2016, p. 201.
30 HMIC: The depths of dishonour: hidden voices and shameful crimes. An inspection of the police response to honour-
based violence, forced marriage and female genital mutilation, op. cit., pp. 28-29; IDRISS, M.M.: ““The Mosques Are
the Biggest Problem We’ve Got Right Now”: Key Agent and Survivor Accounts of Engaging Mosques With Domestic
and Honour-Based Violence in the United Kingdom”, en Journal of Interpersonal Violence, Vol. 35, No. 13-14, 2020, pp.
2464 y ss.
31 EISNER, M. y GHUNIEM, L.: “Honour killing attitudes amongst adolescents in Amman, Jordan”, op. cit., p. 405 y ss.;
ERTÜRK, Y.: “Towards a Post-Patriarchal Gender Order: Confronting the Universality and the Particularity of Violence
Against Women”, op. cit., p. 68; RIGONI, C.: Honour-Based Violence and Forced Marriages. Community and Restorative
Practices in Europe, Routledge, op. cit., pp. 25 y ss.; GORAR, M.: Honour Based Crimes and the Law, op. cit., pp. 27-28.
32 ASHOKKUMAR, A. y SWANN Jr., W.B.: “Restoring Honor by Slapping or Disowning the Daughter”, en Personality
and Social Psychology Bulletin, 2022, pp. 3 y ss.; BATES, L.: “Honor-Based Abuse in England and Wales: Who does
What to Whom?”, op. cit., pp. 1774 y ss.; ERTÜRK, Y.: “Towards a Post-Patriarchal Gender Order: Confronting the
Universality and the Particularity of Violence Against Women”, op. cit., p. 68; PAYTON, J.: “”Honour”, Collectivity
and Agnation: Emerging Risk Factors in “Honour”-based Violence”, op. cit., p. 2868; SALTER, M.: “Multi-perpetrator
domestic violence”, en Trauma, Violence and Abuse, Vol. 15, No. 2, 2014, pp. 102 y ss.
33 BATES, L.: “Honor-Based Abuse in England and Wales: Who does What to Whom?”, op. cit., pp. 1774 y ss.; HMIC:
The depths of dishonour: hidden voices and shameful crimes. An inspection of the police response to honour-based
violence, forced marriage and female genital mutilation, op. cit., pp. 28-29; SALTER, M.: “Multi-perpetrator domestic
violence”, op. cit., p. 104.
34 BHANBHRO, S., LUSAMBILI, A. y CRONIN DE CHAVEZ, A.: “Honour based violence as public health problem: a critical
review of literature”, op. cit., p. 201; EISNER, M. y GHUNIEM, L.: “Honour killing attitudes amongst adolescents in
Amman, Jordan”, op. cit., pp. 405 y ss.
35 ALIZADEH, V. et al.: “Counselling Teenage Girls on Problems Related to the “protection of family honour” from the
Perspective of School Nurses and Counsellors”, op. cit., pp. 476 y ss.; IDRISS, M.M.: “Abused by the Patriarchy: Male
Victims, Masculinity, “Honor”- Based Abuse and Forced Marriages”, op. cit., pp. 1 y ss.
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con ácido, las mutilaciones genitales o los matrimonios forzados-, hasta manifestaciones mássutiles, que contribuyen también menos llamativamente a encauzar el comportamiento de lasmujeres, a limitar sus opciones vitales, como el maltrato continuado u ocasional en el ámbitofamiliar o el acecho.Son las formas más severas de violencia de honor aquellas a las que por el momento se haconferido mayor atención. Los homicidios y asesinatos por honor constituyen la manifestaciónmás extrema de esta forma de violencia. Consisten en causar la muerte de una mujer o jovenque se percibe que ha traído el deshonor a la familia a causa de su comportamiento inmoral.Generalmente, el asesinato es premeditado y organizado, pudiendo ser el resultado de unadecisión colectivamente tomada por parte del consejo familiar, en que además se decide cómoacontecerá la muerte36 . No siempre se trata de que sea una persona externa quien cause lamuerte de la joven que ha deshonrado a la familia, sino que, a veces, precisamente para evitarque recaiga responsabilidad sobre terceros por la ejecución material de la muerte, se empuja ala víctima a que sea ella misma quien se quite la vida, hasta el punto de forzarla en ocasiones,dando lugar a lo que se conoce como suicidios por honor37 .En otros casos, la violencia por causa de honor se ceba en la vida de los nonatos, enparticular si son mujeres. Esto sucede cuando se quiere evitar precisamente que nazcan niñas,al considerarse más valiosos los varones, lo que da lugar a abortos selectivos según el sexo delfeto, o incluso al infanticidio de niñas38 . En este mismo orden de cosas, se objetivan tambiénabortos forzados practicados en mujeres que han infringido el código moral establecido, porejemplo, habiendo mantenido relaciones sexuales pre-maritales.Pese a ser la más severa, la causación de muerte de la víctima no es la forma máshabitual de violencia por causa de honor, puesto que existen otros mecanismos que sirvenpara prevenir el deshonor y para reaccionar contra la vergüenza causada a la familia o lacomunidad. Entre las formas de prevención se encuentran todas las intervenciones físicasque pueden comportar una disminución de la lívido de la mujer, así como las orientadas aocultar o enmascarar sus atributos físicos para evitar que puedan actuar como reclamo sexual.Las mutilaciones genitales femeninas, en sus diversos grados de acuerdo con la OrganizaciónMundial de la Salud39 , constituyen una manera drástica de reducir o hacer desaparecerpor completo la lívido de las personas que las padecen, generalmente mujeres40 . Juntoa ellas, el planchado de pecho (breast ironing) es uno de los mecanismos empleados poralgunas comunidades para borrar del cuerpo de las mujeres atributos que pueden actuar
36 BEGIKHANI, N., GILL, A. K. y HAGUE, G.: Honour-Based Violence, op. cit, pp, 25 y ss.; BELLER, J., KRÖGER, C. y
HOSSER, D.: “Disentangling Honor-Based Violence and Religion: The Differential Influence of Individual and Social
Religious Practices and Fundamentalism on Support Honor Killings in a Cross-National Sample of Muslims”, en Journal
of Interpersonal Violence, Vol. 36, No. 19-20, 2021, pp. 9772; DAYAN, H.: “Female Honor Killing: The Role of Low Socio-
Economic Status and Rapid Modernization”, en Journal of Interpersonal Violence, Vol. 36, No. 19-20, 2021, pp. 10393
y ss.; REDDY, R.: “Domestic Violence or Cultural Tradition? Approaches to Honour Killins as Species and Subespecies
in English Legal Practice”, en GILL, A. K., STRANGE, C. y ROBERTS, K. (Eds.), Honour Killing and Violence.Theory, Policy
and Practice, op. cit., pp. 27 y ss.; GORAR, M.: Honour Based Crimes and the Law, op, cit., pp. 201 y ss.; KAHN, S.,
THAMBIAH, S. y KHOO, Y.H., “Women’s Agency as Reason for Life Threats Among the Pashtuns in Pakistan: Narratives
of Women Fleeing Honor Killing and Masculine Domination”, en Violence Against Women, 2022, pp. 1 y ss.
37 GORAR, M.: “Honour Suicide and Forced Suicide in the UK”, en The Journal of Criminal Law, Vol. 85, No. 5, 2022, pp.
308 y ss.
38 RIGONI, C.: Honour-Based Violence and Forced Marriages, op. cit., p. 33.
39 WORLD HEALTH ORGANISATION: Female Genital Mutilation: Fact Sheet, No. 241 (21 January 2022), p. 1.
40 GORAR, M.: 2 Honour Based Crimes and the Law, op, cit., pp. 90 y ss.
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como reclamo sexual. Dicha técnica consiste en golpear repetidamente durante meses lospechos de las muchachas con objetos calientes (piedras, martillos o espátulas) para evitarsu crecimiento, en ocasiones destruyendo permanentemente el desarrollo natural de losmismos41 .Junto a las referidas, quizá las manifestaciones más habituales de la violencia porcausa de honor, orientadas tanto a prevenir la ruptura del código de conducta moral quedeben observar sobre todo las mujeres como a sancionar las conductas quebrantadoras delmismo, son el comportamiento controlador y los matrimonios forzados. El comportamientocontrolador y abusivo42 , también identificado con la opresión por honor43 , consiste enla vigilancia estrecha de las adolescentes y mujeres jóvenes, evitando que salgan de casasalvo para lo estrictamente necesario. Los contactos de las mujeres con personas ajenasa la familia pueden estar prohibidos y las chicas pueden ser escoltadas a la escuela o altrabajo por el padre o por hermanos. La ruptura de estas reglas de control estricto puededar lugar a violencia doméstica (de tipo físico, psicológico, sexual o económico) para forzarel retorno al enclaustramiento44 . Conforme las hijas van haciéndose mayores, la presión dela familia para casarlas con el hombre adecuado se va acrecentando, pudiendo dar lugar alos matrimonios forzados, que constituye una de las manifestaciones de violencia de honorque más protagonismo académico ha ganado en los últimos años, particularmente en el ReinoUnido45 .
4. PREVALENCIA DE LOS DELITOS DE HONORLos datos sobre prevalencia de este tipo de conductas son bastante escasos incluso enel entorno internacional y comparado. Tal práctica ausencia de información puede explicarsepor diversas razones, entre otras, porque no todos los países tienen legislación específica ydatos policiales que tomen en consideración la comisión de delitos por la concurrencia demotivaciones específicas como el honor46 . Esto aun cuando algunos países, como el ReinoUnido, han implementado un sistema de señalización de casos de violencia por causa de honoren bases de datos policiales47 . Además, porque en determinados países, cuando alguna deestas conductas violentas llega a conocimiento de la policía, puede que no sea investigada,
41 GORAR, M.: 2 Honour Based Crimes and the Law, op, cit., pp. 128 y ss.
42 RIGONI, C.: Honour-Based Violence and Forced Marriages, op. cit., pp. 34-37.
43 GORAR, M.: Honour Based Crimes and the Law, op, cit., pp. 60 y ss.
44 RIGONI, C.: Honour-Based Violence and Forced Marriages, op. cit., pp. 34-35.
45 En dicho país vid., entre otros muchos, los trabajos de CHANTLER, K., GANGOLI, G. y HESTER, M.: ”Forced marriage
in the UK: Religious, cultural, economic or state violence?”, en Critical Social Policy, Vol. 29, No. 4, 2009, pp. 587 y
ss.; CHANTLER, K. y McCARRY, M.: “Forced Marriage, Coercive Control, and Conducive Contexts: The Experiences of
Women in Scotland”, en Violence Against Women, Vol. 26, No. 1, 2020, pp. 89 y ss.; GANGOLI, G. y CHANTLER, K.:
“Protecting Victims of Forced Marriage: Is Age a Protective Factor?”, en Feminist Legal Studies, Vol. 17, 2009, pp.
267 y ss.; GILL, A. K. y ANITHA, S.: Forced Marriage: Introducing a Social Justice and Human Rights Perspective, Zed
Books, London, 2010, passim; IDRISS, M.M.: “Not domestic violence or cultural tradition: Is honour-based violence
distinct from domestic violence?”, en Journal of Social Welfare & Family Law, Vol. 39, 2017, pp. 3 y ss.; YURKADUL,
G. y KORTEWEG, A.C.: “Gender equality and immigrant integration: Honor killing and forced marriage debates in the
Netherlands, Germany, and Britain”, en Women’s Studies International Forum, Vol. 41, 2013, pp. 204 y ss.
46 PAYTON, J.: “”Honour”, Collectivity and Agnation: Emerging Risk Factors in “Honour”-based Violence”, op. cit., pp.
2863 y ss.; RIGONI, C.: Honour-Based Violence and Forced Marriages, op. cit., pp. 32-33.
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siendo habitualmente abordada como una cuestión privada, junto al hecho de que a menudose reduce la responsabilidad de los perpetradores, que pueden incluso gozar del apoyo dela opinión pública, cuando llegan a ser perseguidos por la comisión de estas conductas48 .Esto comporta, como razones a añadir a las indicadas, que las víctimas pueden ser reaciasa denunciar tales hechos, por miedo a las represalias o por no querer denunciar a susfamiliares49 o que incluso la policía puede no detectar estos casos como tales por falta deformación50 . Finalmente, se aduce como razón explicativa de la ausencia de información decampo sobre este tipo de violencia que algunos de estos hechos pueden ser enmascaradoscomo suicidios o como accidentes51 .Con todo, el Fondo de Población Mundial de las Naciones Unidas estimó en el año 2000que más de 5.000 mujeres son asesinadas al año en nombre del honor a nivel global, sobretodo en el Medio-Este, el sur de Asia y el norte de África. De ahí que los crímenes de honorestén considerados una de las formas más graves de violencia contra las mujeres basadasen prácticas tradicionales perjudiciales que vulneran gravemente los derechos humanos. Sinembargo, organizaciones de mujeres y profesionales que trabajan en dicho campo consideranque tal cifra puede estar subestimada, afirmando que la real puede ser incluso cuatro vecessuperior52 . Se considera que los homicidios y asesinatos por causa de honor pueden haberseacelerado entre los años 1989 y 2009, que pueden estar escalando o que simplemente estánsiendo más adecuadamente denunciados y perseguidos, en el Oeste, pero también en elEste53 .Pese a contarse todavía con pocos datos sobre esta realidad, incluso en países de nuestrocontinente, el Reino Unido es quizá el país europeo que más adecuadamente recoge datossobre violencia por honor. En la última estadística publicada por el Home Office sobre delitosde honor registrados por la policía en Inglaterra y Gales54 , se indica que los 2.887 casosdetectados en el año que finalizó en marzo 2022 supusieron un incremento del 6% en
47 APLIN, R.: “Evaluating the value of the police Independent Advisory Group (IAG): Honour Based Abuse Crime (HBA),
Forced Marriage (FM) and Female Genital Mutilation (FGM)”, en Women’s Studies International Forum, Vol. 90, 2022,
pp. 1 y ss.; BATES, L.: “Honor-Based Abuse in England and Wales: Who does What to Whom?”, op. cit., pp. 1774 y
ss.; GILL, A. K., COX, P. y WEIR, R.: “Shaping Priority Services for UK Victims of Honour-Based Violence/Abuse, Forced
Marriage, and Female Genital Mutilation”, en The Howard Journal of Crime and Justice, Vol. 57, No. 4, 2018, pp. 576 y
ss.
48 RIGONI, C.: Honour-Based Violence and Forced Marriages, op. cit., p. 32.
49 HMIC: The depths of dishonour: hidden voices and shameful crimes. An inspection of the police response to
honour-based violence, forced marriage and female genital mutilation, op. cit., pp. 33 y ss.; GOLDSTEIN, M.A.: “The
biological roots of heat-of-passion crimes and honour killings”, en Politics and the Life Science, Vol. 21, No. 2, 2002, pp.
28 y ss.
50 HMIC: The depths of dishonour: hidden voices and shameful crimes. An inspection of the police response to
honour-based violence, forced marriage and female genital mutilation, op. cit., pp. 33 y ss.
51 BHANBHRO, S., LUSAMBILI, A. y CRONIN DE CHAVEZ, A.: “Honour based violence as public health problem: a critical
review of literature”, op. cit., p. 198.
52 BHANBHRO, S., LUSAMBILI, A. y CRONIN DE CHAVEZ, A.: “Honour based violence as public health problem: a critical
review of literature”, op. cit., p. 198.
53 GREGORY, G.A., FOX, J. y HOWARD, B. K.: “Honour-based violence: awareness and recognition”, en Pediatrics and
Child Health, Vol. 30, No. 11, 2020, p. 367.
54 HOME OFFICE: Statistics on so called ‘honour-based’ abuse offences, England and Wales, 2020 to 2021, Published 20
October 2022, p. 2.
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relación con los detectados en el año precedente que, a su vez, se habían incrementado enun 18% respecto del anterior. De ellos, 77 eran mutilaciones femeninas y 141 matrimoniosforzados. Los restantes 2.669 delitos de honor cometidos consistieron en comportamientocontrolador y coercitivo (17%), agresión con y sin lesiones (14% y 14% respectivamente),amenazas de muerte (9%), comunicaciones maliciosas (8%), violación (6%), secuestro (6%),
stalking (6%), acoso (5%), maltrato a menores y jóvenes (2%) y temor, alarma o perturbaciónpúblicos (1%).
5. APROXIMACIÓN TEÓRICA AL FENÓMENOLa aproximación a la violencia por honor ha gozado, desde que se confirmara laconstatación de su existencia, de dos formas de abordaje contrapuestas, que además noresultan ajenas a la corriente del feminismo de que se parta para explicar este tipo deviolencia: la denominada culturalista y la que la aborda como una manifestación de laviolencia de género.La aproximación culturalista vincula esta forma de violencia con culturas minoritariasen el mundo occidental55 . La relaciona con prácticas culturales barbáricas que colocan a laschicas pertenecientes a determinadas culturas minoritarias en posición de ser victimizadaspor varones que perpetúan los valores de sociedades claramente patriarcales atribuidosa quienes profesan determinadas religiones y que, por ello, necesitan ser civilizadas ycontroladas al tiempo que se rescata a sus víctimas. Tal relato de este tipo de violenciase impuso de manera contemporánea a los atentados del 11-S y a la ola de islamofobiaque los siguió, pudiendo observarse claramente en la forma en que algunos medios decomunicación, sobre todo anglosajones, presentaron supuestos de alto impacto de homicidiosy asesinatos por honor56 . Se trata de una visión orientalista y eurocéntrica, alterizadoray estigmatizadora de determinadas culturas57 . En ella se instalaron, además del discursopolítico y de los medios de comunicación, algunos estudios académicos desarrollados sobretodo en países del norte de Europa58 , afanándose por encontrar diferencias sustanciales
55 STRID, S., BAIANSTOVU, R. Í, y ENELO, J. M.: “Inequalities, isolation, and intersectionality: A quantitative study of
honour-based violence among girls and boys in metropolitan Sweden”, op. cit., p. 2.
56 GILL, , J.K.: “Problematizing “Honour Crimes” within the Canadian Context: A Postcolonial Feminist Analysis of
Popular Media and Political Discourses”, op. cit., pp. 4 y ss.; MUCINA, M. K. y JAMAL, A.: “Introduction to Special Issue:
Assimilation, Interrupted: Transforming Discourses of Culture- and Honour-Based Violence in Canada”, en International
Journal of Child, Youth and Family Studies, Vol. 12, No. 1, 2021, pp. 3 y ss.; SANBERG, R. y JANSSEN, J.: “The spectacle
of the feminine Other: Reading migrant women’s autobiographies about honour-based violence”, op. cit., p. 56.
57 ABU-LUGHOD, L.: “Seductions of the Honor Crime”, op. cit., pp. 17 y ss.; GILL, A. K.: “Introduction: ‘Honour’ and
‘Honour’-Based Violence: Challenging Common Assumptions”, op. cit., pp. 7 y ss.
58 WIKSTRÖM, E. y GHAZINOUR, M.: “Swedish experience of sheltered housing and conflicting theories in use with
special regards to honour related violence (HRV)”, en European Journal of Social Work, Vol. 13, No. 2, 2010, pp.
245 y ss.; GRUBER, S.: “In the Name of Action Against "Honour-Related" Violence”, en Nordic Journal of Migration
Research, Vol. 1, No. 3, 2011, pp. 126 y ss.; MEETOO, V. y MIRZA, H. S.: ‘“There is Nothing ‘Honourable’ About Honour
Killings”: Gender, Violence And The Limits of Multiculturalism’, en Women's Studies International Forum, Vol. 30, No.
3, 2007, pp. 187 y ss.; SEDEM, M. y FERRER-WREDER, L: “Fear of the Loss of Honor: Implications of Honor-Based
Violence for the Development of Youth and Their Families”, en Child Youth Care Forum, Vol. 44, 2015, pp. 225 y ss.;
BREDAL, A.: “Ordinary v. Other Violence? Conceptualising Honour-Based Violence in Scandinavian Public Policies”, en
GILL, A.K., STRANGE, C. y ROBERTS, K. (Eds.), ‘Honour’ Killing and Violence. Theory, Policy and Practice, op. cit., pp.
135 y ss.; KORTEWEG, A. y YUKARDUL, G.: Religion, culture and the politization of honour-based violence, Gender and
Development, Program paper number 12, United Nations Research Institute for Social Development, 2010, pp. 7 y ss.
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entre esta manifestación de la conducta violenta y otro tipo de comportamientos violentospadecidos por las mujeres. Constituye, además, un discurso aproximativo al que no hanresultado del todo ajenas algunas voces del feminismo radical -que han argüido que los delitosde honor constituyen un fenómeno cultural integrado en la sociedad patriarcal propia degrupos de inmigrantes fundamentalistas que difiere de las formas de violencia de género ydoméstica producida en Occidente59 - y, en menor medida, del feminismo liberal.Un ulterior problema que se anuda a la concepción desde una perspectiva cultural de estetipo de comportamientos violentos es que, desde posiciones multiculturalistas, que tienen laventaja de evitar culpabilizar a ciertas culturas de estas conductas, el centro de atención de larespuesta institucional dejan de serlo las personas victimizadas para pasar a serlo la culturao culturas a que estos comportamientos se anudan. Es este contexto aquel en el que surge elconcepto de los llamados delitos culturalmente motivados, cuya gestión en clave punitivistapuede conducir a la incriminación fundamentalmente simbólica de conductas producto dela estigmatización de determinadas minorías culturales, pero que al mismo tiempo, desdeposiciones más respetuosas con la diversidad cultural, comporta la propuesta de solucionesjurídicas que tienden a reducir o excluir la responsabilidad penal de las personas que cometeneste tipo de ofensas. Tales posibilidades minoradoras de la respuesta penal pueden ir desde labúsqueda de resortes dogmáticos que permitan excluir la tipicidad, antijuridicidad -incluida lareferencia a la necesidad de incluir una defensa cultural- o culpabilidad inherente a los delitosculturalmente motivados, hasta el recurso a instrumentos que reduzcan la punibilidad de talescomportamientos60 . En todo caso, se trata de propuestas, tanto las sancionadoras como lasreductoras de responsabilidad criminal, que a menudo no toman en consideración el carácterprincipalmente atentatorio contra los derechos humanos de las distintas manifestaciones dela violencia de honor, diluyendo su gestión en la propia de la diversidad cultural que, a juiciode algunos, fundamenta su comisión.Precisamente la voluntad de focalizar la atención en la violencia de honor como atentadoa los derechos humanos de las mujeres explica que, pese a la pervivencia de aproximacionesislamofóbicas y estigmatizadoras más o menos sutiles, el discurso mayoritario contemporáneoen la academia no adopte una posición colonialista, aproximándose a la gestión de estarealidad como una manifestación de la violencia de género. En la actualidad, no cabeduda entre la literatura especializada acerca de que la violencia de honor se considerafundamentalmente una manifestación de la violencia contra las mujeres y se reclama que,como tal, debe abordarse, evitando con ello estigmatizar a determinadas culturas y ofrecersoluciones que atiendan a consideraciones de carácter grupal más que al daño que laconducta violenta causa a la concreta persona. Además, defendiendo el acierto de haber
59 CHESLER, P.: “Are Honour Killings Simply Domestic Violence?”, en Middle East Quarterly, 2009, p. 61; LASSON, K.:
“Bloodstains on a Code of Honour: The Murderous Marginalization of Women in the Islamic World, en Women’s Rights
Law Reporter, Vol. 30, 2008, pp. 407 y ss.
60 Sobre los delitos culturalmente motivados y sus efectos en la responsabilidad penal, entre otros, FOBLETS M.C. y
RENTELN, A.: Multicultural Jurisprudence: Comparative Perspectives on the Cultural Defense, Hart Publishing, Oxford,
2009, passim.; FRIEDMAN RAMIREZ L.: Cultural Issues in Criminal Defence, Juris Publishing, New York, 2010, pp. 629 y
ss.; RIGONI, C.: Honour-Based Violence and Forced Marriages, op. cit., pp. 44 y ss.; VAN BROECK, J.: “Cultural Defence
and Culturally Motivated Crimes (Cultural Offences)”, en European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice,
Vol. 9, No. 1, 2001, pp. 1 y ss. En España, entre otros, CISNEROS ÁVILA, F.: Derecho Penal y diversidad cultural, Tirant
lo Blanch, 2018, pp. 171 y ss. y 217 y ss.; LAURENZO COPELLO, P. y DURÁN MUÑOZ, R. (Coords.): Diversidad cultural,
género y derecho, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, passim; SANZ MULAS, N.: Delitos culturalmente motivados, Tirant lo
Blanch, Valencia, 2018, pp. 55 y ss.; SOPRANO, M. M.: Delitos culturalmente motivados. La incertidumbre del Derecho
penal ante la multiculturalidad, B de F, Montevideo y Buenos Aires, 2022, pp. 75 y ss.
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puesto el acento en la violencia que sufren las mujeres migrantes, desde esta perspectiva seentiende que debe evitarse estigmatizarlas como víctimas indefensas, tildando a sus familiasy comunidades como intrínsecamente violentas y opresivas, considerándolas víctimas quenecesitan ser rescatadas desde Occidente. Así se defiende en las obras de las más reputadasespecialistas en la materia en aquellos países que han ahondado en el estudio de esta realidad,sobre todo en el Reino Unido61 , pero también en Alemania62 , Holanda63 o Suecia64 , ademásde en América del Norte65 .Se trata de aproximaciones que se acomodan parcialmente a la idea de la masculinidadhegemónica, que vincula el dominio patriarcal de tipo más técnico como el más prevalenteentre varones de clases sociales acomodadas, mientras que considera que el procedente devarones de clases sociales más desfavorecidas tiende a ser más físico y más vinculado a laideología tradicional66 . Tal tesis adaptada a un contexto de diáspora comporta que, puestoque los hombres migrantes que viven en sociedades occidentales no tienden a gozar deprosperidad financiera, pueden llegar a considerar la violencia por honor como una formade reafirmar su masculinidad y su dominio67 . Esto porque el proceso migratorio a menudocomporta una pérdida de control masculino, de manera que los sistemas basados en el honorproveen de estructuras organizativas y reglas que permiten restaurar el estatus masculino aposiciones patriarcales de poder, al menos en el contexto familiar.Sin embargo, junto al eventual apoyo en teorías explicativas de este tipo de violencia en lamasculinidad hegemónica, la literatura que se ha ocupado de la misma insiste en la necesidadde superar la mera aproximación patriarcal tanto para explicar por qué se produce como,sobre todo, para delinear qué tipo de respuesta institucional articular frente a sus víctimas68 .
61 Entre otros, vid. BEGIKHANI, N., GILL, A. K. y HAGUE, G.: Honour-Based Violence. Experiences and Counter-Strategies
in Iraqi Kurdistan and the UK Kurdish Diaspora, op. cit., pp. 6 y ss.; CHANTLER, K. y McCARRY, M.: “Forced Marriage,
Coercive Control, and Conducive Contexts: The Experiences of Women in Scotland”, op. cit., pp. 89 y ss.; GILL, A. K.
y ANITHA, S.: Forced Marriage: Introducing a Social Justice and Human Rights Perspective, op. cit., pp. 50 y ss.; GILL,
A. K.: “Introduction: ‘Honour’ and ‘Honour’-Based Violence: Challenging Common Assumptions”, op. cit., pp. 7 y ss.;
GORAR, M.: Honour Based Crimes and the Law, op. cit., pp. 39 y ss.; IDRISS, M.M.: “Not domestic violence or cultural
tradition: Is honour-based violence distinct from domestic violence?”, op. cit., pp. 3 y ss.
62 RIGONI, C.: Honour-Based Violence and Forced Marriages, op. cit., pp. 44 y ss.; YURKADUL, G. y KORTEWEG, A.C.:
“Gender equality and immigrant integration: Honor killing and forced marriage debates in the Netherlands, Germany,
and Britain”, op. cit., pp. 204 y ss.; YURKADUL, G. y KORTEWEG, A.C.: “State Responsibility and Differential Inclusion:
Addressing Honor-Based Violence in the Netherlands and Germany”, op. cit., pp. 187 y ss.
63 Vid. obras de KORTEWEG citadas en nota precedente. Además, SANBERG, R. y JANSSEN, J.: “The spectacle of the
feminine Other: Reading migrant women’s autobiographies about honour-based violence”, op. cit., pp. 55 y ss.
64 CARBIN, M.: “The requirement to speak: Victim stories in Swedish policies against honour-related violence”, en
Women’s Studies International Forum, Vol. 46, 2014, pp. 107 y ss.; STRID, S., BAIANSTOVU, R. Í, y ENELO, J. M.:
“Inequalities, isolation, and intersectionality: A quantitative study of honour-based violence among girls and boys in
metropolitan Sweden”, op. cit., pp. 2-3.
65 GILL, J.K.: “Problematizing “Honour Crimes” within the Canadian Context: A Postcolonial Feminist Analysis of
Popular Media and Political Discourses”, op. cit., pp. 2-8; MUCINA, M. K. y JAMAL, A.: “Introduction to Special Issue:
Assimilation, Interrupted: Transforming Discourses of Culture- and Honour-Based Violence in Canada”, op. cit., pp. 3-7;
OLWAN, D.M.: Gender Violence and the Transnational Politics of the Honor Crime, The Ohio State University Press,
Columbus, 2021, pp. 33 y ss. y 148 y ss.
66 CARRIGAN, T., CONNELL, B. y LEE, J.: “Toward a New Sociology of Masculinity”, en Theory and Society, Vol. 14, 1985,
pp. 551 y ss.
67 MAYEDA, D. T. y VIJAYKUMAR, R., “A Review of the Literature on Honour-Based Violence”, op. cit., pp. 355-356.
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De ahí que las aproximaciones más ricas a esta manifestación de la violencia son precisamentelas que proceden del feminismo postcolonial69 . Las mismas no se basan tanto en la ideadel patriarcado, o al menos no solo en ella, cuanto en la de la interseccionalidad, en virtudde la cual debe atenderse a distintos factores explicativos de la violencia de género y deotras relaciones sociales de supra-subordinación más allá del binomio sexo-genero70 , entrelos que se incluyen la raza y la clase social. Más que un concepto, la interseccionalidad seconsidera ya propiamente un paradigma de análisis surgido de la teoría legal feminista que seha asumido en ciencias sociales y se entiende capaz de aprehender la multiplicidad de causasde discriminación sufridas por determinados sujetos —no solo las mujeres, pero también—en la sociedad global y supuestamente multicultural contemporánea71 . Aplicado a la violenciade género y, en concreto, a los crímenes de honor como una manifestación de la misma,comporta que las variables mencionadas más allá del binomio sexo-género han de ser tenidasen cuenta para explicar esta violencia, pero además deben tener también consecuencias enla forma en que la misma debe afrontarse institucionalmente. Se indica que las respuestas aesta realidad deben ganar en complejidad, atendiendo sobre todo a la necesidad de actuaren el ámbito preventivo, además de en el de la protección a las víctimas que no pase porla implementación de políticas de arresto obligatorio y que atienda a las singularidadesculturales que pueden verse reflejadas en ciertas manifestaciones de esta violencia72 . Setrata de buscar aproximaciones que ofrezcan voz a las mujeres marginalizadas, que impulsenel activismo que sitúa en el centro a mujeres que están típicamente en los márgenes, quese forme a profesionales culturalmente capacitados en los servicios de asistencia a mujeresmaltratadas, implementado estrategias de amplio espectro —orientadas a acabar con otrasdesigualdades, no solo con la violencia contra las mujeres—, debiendo deconstruirse algunosestereotipos sobre las mujeres maltratadas, incluso adoptando en algunos casos mecanismosalternativos para abordar la violencia de género que vayan más allá de la justicia retributiva73 .De ahí precisamente que la aproximación que va imponiéndose para abordar la violenciade honor, partiendo de la premisa de que mayoritariamente se asume que nos hallamos
68 STRID, S., BAIANSTOVU, R. Í, y ENELO, J. M.: “Inequalities, isolation, and intersectionality: A quantitative study of
honour-based violence among girls and boys in metropolitan Sweden”, op. cit., pp. 2-3; SANBERG, R. y JANSSEN, J.:
“The spectacle of the feminine Other: Reading migrant women’s autobiographies about honour-based violence”, op.
cit., p. 56.
69 ABU LUGHOD, L.: “Do Muslim women really need saving? Anthropological reflections on cultural relativism and
its others”, en American Anthropologist, Vol. 104, No. 3, 2002, pp. 783 y ss.; MOHANTY, C. T.: “Under Western Eyes.
Feminist scholarship and colonial discourse”, en Feminist Review, Vol. 30, 1988, pp. 61 y ss.; SPIVAK, G.C.: “Can the
subaltern speak?”, en CHRISMAN, L. y WILLIAMS, P. (Eds.), Colonial discourse and post-colonial theory: A reader,
Columbia University Press, New York, 1993, pp. 66 y ss.
70 La maternidad de este concepto se atribuye a CRENSHAW, K.: “Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A
Black Feminist Critique of the Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics”, en The University
of Chicago Legal Forum, 1989, pp. 139 y ss. Sobre el mismo, su autoría y evolución en la teoría legal feminista
norteamericana contemporánea vid. VILLACAMPA ESTIARTE, C.: Política criminal española en materia de violencia de
género. Valoración crítica, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, pp. 67-71.
71 CLARKE, A. Y. y McCALL, L.: “Intersectionality and Social Explanation in Social Science Research”, en Du Bois Review,
Vol. 10, No. 2, 2013, pp. 349 y ss.; ROBERTS, D. y JESUDASON, S.: “Movement Intersectionality. The case of Race,
Gender, Disability, and Genetic Technologies”, en Du Bois Review, Vol. 10, No. 2, 2013, pp. 313 y ss.
72 MERRY, S.E.: “Human Rights and Transnational Culture: Regulating Gender Violence Through Global Law”, en
Osgoode Hall Law Journal, Vol. 44, 2006, pp. 53 y ss.; MIR-HOSSEINI, Z.: “Criminalising Sexuality: Zina Laws as Violence
Against Women in Muslim Contexts”, en Sur-International Journal on Human Rights, Vol. 8, No. 15, 2011, pp. 7 y ss.;
TIZRO, Z.: Domestic Violence in Iran. Women, marriage and Islam, Routledge, London y New York, 2014, pp. 220 y ss.
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frente a una manifestación de la violencia de género, es intermedia. En el sentido de que, sinnegar que estamos frente a esta forma de violencia, se atiende a que no puede considerarseculturalmente neutra, que no puede prescindirse de cómo la cultura puede estar incidiendoen la producción de esta conducta y de cómo debería ser tenida en cuenta en el diseñode las estrategias institucionales para abordarla. Conforme a esta aproximación híbrida,situada entre las dos expuestas al inicio de este epígrafe, se entiende, en coherencia conlos postulados del feminismo postcolonial, que las especialidades culturales del grupo alque la víctima pertenece deben ser tenidas en cuenta no para estigmatizar a la víctima o alpropio grupo, sino como una forma de meaning-making process 74 . Según esta percepción,el componente cultural de esta manifestación de la violencia contra las mujeres puedefacilitar una comprensión culturalmente sensible y apropiada, no maniquea, de esta formade violencia, así como ayudar a ofrecer respuestas adecuadas para afrontarla.
6. REGULACIÓN INTERNACIONAL: REQUERIMIENTOS NORMATIVOS Y DE
ABORDAJELa aproximación a la violencia de honor como una manifestación de la violencia de géneroexplica que en el seno de Naciones Unidas haya sido el Comité para la Eliminación de laDiscriminación contra las Mujeres el que haya adoptado recomendaciones y emprendidoacciones de carácter político para impulsar a los estados a luchar contra la misma. EnNaciones Unidas, el concepto de la violencia por honor apareció por primera vez enla Recomendación n. 19 de la Convención para la Eliminación de todas las Formas deDiscriminación de la Mujer (CEDAW) ya en 1992. La Convención obliga a los estados quela han ratificado a modificar los patrones sociales y culturales que resulten discriminatoriospara las mujeres. Al mismo tiempo, clama por que se introduzca legislación en los paísesparte que remueva la defensa por razón de honor en relación con el ataque o la causaciónde la muerte de una miembro de la familia mujer, al considerar que los delitos de honorpermanecen sin sancionar en muchos países. Más allá de tales disposiciones, en relación conNaciones Unidas, hubo que esperar a inicios del siglo XXI para que comenzaran a emitirseresoluciones periódicas que tuviesen como objetivo específico la eliminación de los delitoscometidos contra las mujeres en nombre del honor. Se trata de las resoluciones intituladas“Hacia la eliminación de los delitos de honor cometidos contra las mujeres”. Así sucedió conlas resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas A/RES/55/66, de enero de 2001,A/RES/57/179, de enero de 2003 y A/RES/59/165, de febrero de 2005.La evidencia de la producción de este tipo de conductas en Europa, unida a queafecta fundamentalmente a mujeres, ha comportado que en los últimos años también en elámbito regional europeo se haya normado en materia de violencia de honor en el contexto
73 ARNOLD, G. y AKE, J.: “Reframing the Narrative of Battered Women’s Movement”, en Violence Against Women, Vol.
19, No. 5, 2013, pp. 557 y ss.; SOKOLOFF, N. J. y DUPONT, I.: “Domestic Violence and the Intersections of Race, Class,
and Gender”, en Violence Against Women, Vol. 11, No.1, 2005, pp. 38 y ss.; RIGONI, C.: Honour-Based Violence and
Forced Marriages, op. cit., pp. 95 y ss.
74 ABJI, S. y KORTEWEG, A.C.: ““Honour”-Based Violence and the Politics of Culture in Canada: Advancing a Cultural
Analysis of Multiscalar Violence”, en International Journal of Child, Youth and Family Studies, Vol. 12, No. 1, 2021, pp.
74-75; BATES, L.: “Honor-Based Abuse in England and Wales: Who does What to Whom?”, op. cit., pp. 1776-1777;
GILL, A. K., COX, P. y WEIR, R.: “Shaping Priority Services for UK Victims of Honour-Based Violence/Abuse, Forced
Marriage, and Female Genital Mutilation”, op. cit., p. 580: GILL, A. K.: “Introduction: ‘Honour’ and ‘Honour’-Based
Violence: Challenging Common Assumptions”, op. cit., p. 19.
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de la violencia contra las mujeres. La Unión Europea aun no ha abordado esta cuestiónnormativamente, entre otras cosas porque todavía no ha regulado con carácter general enmateria de violencia contra las mujeres. No obstante, en la Directiva 2012/29/EU, de 25 deoctubre, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protecciónde las víctimas de delitos, se mencionan los delitos por honor entre las manifestaciones de laviolencia de género.Ha sido el Consejo de Europa el órgano supranacional europeo que, como en otrosaspectos relacionados con la defensa de los derechos fundamentales, ha asumido la iniciativanormativa en esta cuestión. Ya durante los primeros años 2000, la Asamblea Parlamentariadel Consejo de Europa aprobó varios instrumentos jurídicos sobre el particular, junto a lasRecomendaciones adoptadas en materia de violencia contra las mujeres en general: entreellas, las Recomendaciones 1450 (2000) y 1582 (2002), además de las diversas resoluciones yrecomendaciones sobre parlamentos unidos contra la violencia doméstica contra las mujeres-. Lo mismo hizo el Comité de Ministros mediante la Recomendación Rec (2002)5 sobre laprotección de la mujer contra la violencia. En concreto, en relación con los crímenes de honor,la Asamblea Parlamentaria ha aprobado la Resolución 1247 (2001) sobre la mutilación genitalfemenina, la Resolución 1327 (2003) sobre crímenes de honor, la Resolución 1681 (2009)y la Recomendación 1881 (2009) relativas a la necesidad urgente de combatir los llamadoscrímenes de honor. Todas estas normas abogaban por la necesidad de reforzar las leyespenales frente a los delitos de honor, excluyendo al honor como un factor que pudiese reduciro excluir la responsabilidad penal. Junto a ello, apelaban a la necesidad de modificar las leyesde inmigración para que la amenaza de los delitos de honor constituyese motivo suficientepara obtener el permiso de residencia o el asilo en los países de destino.Sin embargo, ha sido la aprobación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevencióny lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica de 2011 (Convenio deEstambul), el que ha reforzado la exigencia a los Estados parte para incidir en este tipo deconductas violentas contra las mujeres. Dicho convenio, que entró en vigor el 1 de agostode 2014, enfatiza la victimización de las mujeres migrantes y los aspectos culturales de laviolencia de género, subrayando la necesidad de erradicar prejuicios, costumbres, tradicionesy otras prácticas basadas en la idea de inferioridad de las mujeres o en determinados rolesestereotipados atribuidos a mujeres y hombres. Ya en el mismo preámbulo, la Convenciónurge a los estados a reconocer que las mujeres son a menudo víctimas de distintas formasde violencia, entre las que se encuentran los matrimonios forzados, los delitos cometidos ennombre del denominado honor y las mutilaciones genitales. Concretamente, los arts. 12 y42 de la Convención se refieren a las concretas obligaciones que se imponen a los estadosmiembros en relación con esta forma de violencia.El art. 12, pfo. 5 del Convenio de Estambul, cuando impone las obligaciones de losEstados parte, aclara que deben asegurarse de que las legislaciones nacionales no contienenprovisiones que puedan ser interpretadas como una justificación de la violencia contra lasmujeres cometida en nombre de la cultura, costumbre, religión, tradición o del llamado“honor”. En el art. 42 enfatiza el deber de los Estados de asegurar que su Derecho penalsustantivo o procesal no contemple justificaciones para los perpetradores que han cometidoun acto de violencia orientado a “sancionar a la víctima por haber transgredido normaso costumbres de conducta adecuada culturales, religiosas, sociales o tradiciones”. Añade adicha prohibición que las convicciones personales o las creencias individuales de los actoresjudiciales no pueden llevar a interpretaciones de la ley que conduzcan a una justificaciónpor ninguna de las razones indicadas. Por si eso fuera poco, el párrafo segundo del art. 42dispone que “las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para
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que la incitación hecha por cualquier persona a un menor para que cometa cualquiera delos actos mencionados en el apartado 1 no disminuya la responsabilidad penal de dichapersona en relación con los actos cometidos”. Con tales disposiciones, el Convenio veta laposibilidad de aplicar defensas culturales que eventualmente puedan introducirse en losDerechos penales nacionales, tal como se ha defendido desde el multiculturalismo, a estetipo de manifestaciones del comportamiento violento. Dicha consecuencia se deduce de formameridianamente clara del explanatory report de la Convención, que refiere la prohibición a lasdeclaraciones oficiales, informes o proclamaciones que condonen la violencia sobre la basede la cultura, la costumbre, la tradición o el honor y que aclara que nadie puede invocar lasupuesta defensa de derechos culturales o religiosos para burlar las prohibiciones contenidasen la Convención75 .Debe tenerse en cuenta, además, que algunas de las circunstancias agravantes previstasen el 56 del Convenio como aplicables a las distintas manifestaciones de la conducta violentacontra las mujeres pueden fácilmente concurrir en los casos de violencia de honor: así laprevista en la letra a) que el delito se haya cometido por un miembro de la familia, unapersona que conviva con la víctima o una persona que abuse de su autoridad, c) que sehaya cometido contra una persona que se encuentre en situación de vulnerabilidad por laconcurrencia de particulares circunstancias, e) que se haya cometido por dos o más personasactuando conjuntamente, o incluso y en algunos casos, f) que haya sido precedido o se hayaacompañado de una violencia de extrema gravedad.Tanto es así que recientemente la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa haadoptado una ulterior resolución -Resolución 2395 (2021)- para reforzar la lucha contra losdenominados crímenes de honor, en sentido semejante a las adoptadas antes de la aprobacióndel Convenio de Estambul, pero yendo un paso más allá. Si hasta ahora se había demandadola abolición de cualquier norma en los Códigos penales de los Estados parte que pudieseconducir a una exención o reducción de la responsabilidad para los autores de este tipode delitos, ahora se demanda además incluir el honor como una circunstancia agravante decualquier forma de violencia.Junto a la voluntad firme de luchar con herramientas de tipo jurídico penal contra laviolencia de honor, en definitiva, para no hacerla de peor condición, en términos de protecciónjurídico-penal de la víctima, que otra forma de violencia contra las mujeres, sancionándolaincluso más que otras formas de violencia según recientes directrices de la Asamblea General,no debe olvidarse que el Convenio de Estambul asume un abordaje victomocéntrico dela violencia de género76 , incluida la violencia de honor. Dicha aproximación, basada enla adoptada anteriormente frente a otras realidades criminales -trata de seres humanosy abuso y explotación sexual de los menores, sobre todo- por el propio Consejo en loscorrespondientes convenios reguladores, constituye un tratamiento más completo, centradoen la salvaguarda de los derechos de las víctimas. Se articula a través de lo que se conocecomo política 3P -a la que posteriormente se ha añadido la P de partenariado-. En su virtud,tal como pone de manifiesto el propio preámbulo y el articulado del Convenio de Estambul, laerradicación de la violencia contra las mujeres, también la de honor, pasa no solamente por la
75 COUNCIL OF EUROPE: “Explanatory Report to the Council of Europe Convention on preventing and combating
violence against women and domestic violence”, Council of Europe Treaties Series, No. 210, 2011, p. 17.
76 Al respecto, VILLACAMPA ESTIARTE, C.: Política criminal española en materia de violencia de género. Valoración
crítica, op. cit., pp. 82 y ss.; VILLACAMPA ESTIARTE, C.: “Pacto de Estado en materia de violencia de género: ¿más de lo
mismo?”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, No. 20-04, 2018, pp. 9-11.
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persecución de estas conductas, asegurando que tengan relevancia penal, sino también por laprevención y, sobre todo, por la protección de las víctimas.La misma estructura del Convenio de Estambul es coherente con la asunción de esteparadigma aproximativo holístico. Más allá de los Capítulos I, en que se regulan aspectosconceptuales del Convenio y se impone la obligación de diligencia debida a los estados, ydel Capítulo II, que establece la necesidad del diseño de políticas integradas y obligacionesde recogida de datos e investigación para adquirir conocimiento sobre la violencia contra lasmujeres en general, el resto de capítulos del Convenio disciplinan las medidas a adoptarpara cumplir con las mencionadas Ps. A la P de prevención se dedica el Capítulo III,estableciendo obligaciones generales de los Estados para que adopten las medidas necesariaspara promover cambios socio-culturales de comportamiento que permitan la erradicaciónde prejuicios, costumbres o tradiciones o de otras prácticas basadas en la inferioridad delas mujeres o en su papel estereotipado. A la P de protección es a la que el Convenio deEstambul dedica la mayor parte de su articulado. Específicamente, se refiere a la proteccióny apoyo a las víctimas como rúbrica el Capítulo IV, que recoge su catálogo de derechos. Juntoa este, la mayor parte de las disposiciones del Capítulo VI se dirigen a articular medidas deprotección de la víctima en el ámbito del procedimiento penal. También las disposicionescontenidas en el Capítulo VII, sobre migración y asilo, contienen medidas protectoras paralas víctimas migrantes y que, por tanto, atañen en gran medida a las que lo son de violenciade honor. Entre ellas se incluye el reconocimiento de un permiso especial de residencia yla observancia efectiva del principio de no devolución a mujeres víctimas necesitadas deprotección. Finalmente, el Convenio de Estambul dedica a la P de persecución la mayor partede las disposiciones contenidas en el Capítulo V, sobre Derecho material.Sin embargo, ni siquiera dedicando a la persecución de tales conductas el CapítuloV puede considerarse que el Convenio adopte una aproximación preferentementecriminocéntrica en la gestión de la violencia contra las mujeres. Esto porque incluso en elreferido capítulo se incluyen disposiciones relativas a la posibilidad de las víctimas de acudira medidas de protección de carácter civil, así como al derecho que les asiste a obtener unaindemnización, bien del autor del delito, bien pública. Además, porque abogando por alentarla denuncia de estas conductas tanto a testigos -art. 27- como a profesionales -art. 28-, sealeja de la adopción de modelos de arresto y persecución obligatoria. Esto, primero, porquepermite que las formas de violencia psicológica leve no ganen relevancia penal, pudiendo sersancionadas de otro modo. En segundo término, porque no impone la persecución de oficiode los delitos de violencia contra la mujer que se consideran más graves -art. 55-, pese aadvertir que en estos casos resulta deseable que la perseguibilidad de dichas conductas nodependa enteramente de la denuncia o demanda de la víctima. Finalmente, porque no prohíbecon carácter general el recurso a mecanismos de justicia restaurativa para dar respuesta aeste tipo de violencia -art. 48-, al prohibir el empleo de modos alternativos de resolución deconflictos o de imposición de condenas solo cuando se imponen obligatoriamente.Precisamente esta aproximación holística a la violencia de honor se observa también enla Recomendación 2395 (2021), que junto a la necesidad de agravar distintas manifestacionesde conductas violentas emprendidas en su nombre, incorpora una batería de medidas quedeben adoptarse para afrontar este tipo de conductas -activar planes de acción dirigidosa prevenirlas y combatirlas, así como recoger datos sobre esta realidad-, algunas de lascuales claramente orientadas a la prevención y, sobre todo, a la protección de las víctimas.Entre las de prevención, contempla la necesidad de emprender campañas y actividadesde concienciación y la adopción de medidas de tipo educativo. Entre las orientadas a laprotección de las víctimas, se incluyen la implementación de líneas telefónicas de asistencia
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en distintas lenguas, la aplicación de órdenes de protección a personas en riesgo de sufriresta violencia, la formación de profesionales del sistema de justicia penal en esta realidado la previsión de suficientes plazas de asistencia para atender a estas víctimas. Junto a lasreferidas, se introducen también: orientar la política de asilo y los recursos vinculados conella a atender a las víctimas de crímenes de honor, facilitar la labor de las entidades deltercer sector y de la sociedad civil que combaten estas conductas y adoptar una aproximacióninterseccional a estas manifestaciones de la conducta violenta que tome especialmente enconsideración a las víctimas que pertenecen a los colectivos LGTBIQ+.
7. BREVE REFERENCIA A LA APROXIMACIÓN POLÍTICO-JURÍDICA A
LA VIOLENCIA DE HONOR EN EL CONTEXTO COMPARADO EUROPEO
OCCIDENTALEl Consejo de Europa ha indicado que solo los Países Bajos y el Reino Unido han adoptadoun marco jurídico completo para abordar los crímenes de honor, que incluye la prevención, laprotección de las mujeres víctimas, la formación y capacitación profesionales y la creación deuna red institucional para abordar estas conductas violentas. Tanto es así que Holanda tieneun plan para luchar contra este tipo de violencia desde el año 200477 . Además, el propioConsejo, con ocasión del último informe emitido para monitorizar la implementación de laRecomendación Rec (2002)5 sobre la protección de la mujer contra la violencia78 , constatacomo solo 14 Estados parte han adoptado medidas específicas en relación con los crímenes dehonor. Entre otros, además de los dos ya indicados, menciona a Alemania, Bélgica y los paísesescandinavos.Son precisamente estos países aquellos en los que más se han analizado académicamentelas manifestaciones de esta forma de violencia de género, tanto desde un punto de vistateórico, como empírico. Con ser las manifestaciones más severas de la violencia de honor,en demérito de las más sutiles, aquellas que han ganado de momento más atención de laacademia, se deduce de la literatura citada supra al exponer las diversas manifestaciones dela violencia de honor y su aproximación teórica como la academia asentada en Gran Bretaña yHolanda ha sido hasta el momento la más prolija en su análisis.Posteriormente, además del Reino Unido y Países Bajos, se ha evidenciado que otrospaíses europeos han incluido la lucha contra la violencia de honor entre sus prioridadespolíticas. Así, el Grupo de expertos del Consejo de Europa en violencia contra la mujer yviolencia doméstica, el GREVIO, ha identificado que han existido otros países europeos quehan condenado todas las formas de violencia de honor y que han realizado campañas paraincrementar la concienciación pública en relación con tales conductas, en particular Bélgicay Suecia79 . En concreto, Bélgica tiene un plan de acción nacional contra la violencia quecontempla específicamente este tipo de delitos, mientras que Suecia ha preparado un plan deacción focalizado en la prevención, apoyo para las víctimas, cooperación entre los actores ypromoción del conocimiento y de las competencias sobre este tipo de conductas violentas.
77 EUROPEAN PARLIAMENT: Combating “Honour” Crimes in the EU, Briefing, 2015, p. 7.
78 HAGUEMANN-WHITE, C.: Analytical Study of the Results of the Fourth Round of Monitoring the Implementation
of Recommendation Rec(2002)5 on the Protection of Women against Violence in Council of Europe member states,
Gender Equality Commission, Council of Europe, pp. 11-13.
79 FRESKO-ROLFO, B.: Strengthening the fight against so-called “honour” crimes, Doc. 15347, Parlamentary Assembly,
Council of Europe, 2021, pp. 7 y ss.

18 Estudios Penales y Criminológicos, 43 (2023). ISSN-e: 2340-0080https://doi.org/10.15304/epc.43.9016

https://doi.org/10.15304/epc.43.9016


LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES POR HONOR Y SU TRATAMIENTO JURÍDICO EN ESPAÑA
Además, Suecia ha realizado una tarea de impulso de una red internacional para monitorizareste tipo de violencia, al ser la coordinadora de un proyecto inter-europeo en violencia dehonor. También Dinamarca cuenta con un plan específico para hacer frente a este tipo deviolencia, aunque en este caso se ha lamentado que la aproximación a esta realidad es másculturalista que desde la perspectiva de violencia de género80 . La situación en Alemaniapuede considerarse más heterogénea, porque son los concretos Länder los que desarrollanpolíticas específicas contra los delitos de honor, pese a que las organizaciones de mujeresresultan muy activas al respecto en dicho país. Francia, por su parte, ha hecho una prioridaddel combate contra la violencia de honor desde 201081 .En su tarea de monitorización de la implementación del Convenio de Estambul y de lasdisposiciones en el mismo contenidas en el sentido de que no se disminuya la responsabilidadde los autores de estos delitos apelando a razones culturales (art. 42), el GREVIO hamostrado su preocupación por que haya jurisdicciones en que se reducen condenas apelandoa razones como los sentimientos heridos de los hombres o los celos cuando emprendenacciones violentas contra sus parejas. Esto se ha evidenciado, junto a países como Albaniay Turquía, también en países de la Europa occidental como Italia y Portugal82 , lo que hallevado al Consejo de Europa a efectuar recomendaciones a estos dos países. En relacióncon Italia, expone la necesidad de que se investigue con más detenimiento la aplicaciónde circunstancias atenuantes y que se trabaje por desmantelar la idea de que el honory el prestigio de un hombre o de la familia depende enteramente de la conducta de susparientes mujeres, además de destacar la necesidad de formar a los jueces y monitorizarlas prácticas judiciales sobre el particular, abordando también la recogida de datos83 . En elcaso de Portugal, propone ir más allá, clamando por la necesidad de efectuar modificacioneslegislativas para suprimir cualquier resquicio normativo que permita siquiera potencialmentereducir la responsabilidad penal del autor con base en la supuesta transgresión de normas ocostumbres culturales, religiosas, sociales o tradicionales sobre comportamiento adecuado84 .
8. ABORDAJE DE LA VIOLENCIA DE HONOR EN ESPAÑAA diferencia de lo que ha sucedido en algunos de los países del centro y norte de Europaoccidental mencionados en el anterior epígrafe, en países europeos más meridionales, entreellos España, la atención que se ha prestado a este tipo de violencia contra las mujeres esclaramente menor. Tanto es así que el GREVIO, en la evaluación que efectuó en 2020 sobre laimplementación del Convenio de Estambul en nuestro país, urgió a las autoridades españolasa diseñar y aplicar políticas integrales y holísticas para hacer frente a la violencia contra lasmujeres en todas sus formas y manifestaciones, entre ellas, específicamente, los crímenescometidos con motivo del denominado honor85 . Veamos, pues, en los epígrafes que siguen,
80 FRESKO-ROLFO, B.: Strengthening the fight against so-called “honour” crimes, op. cit., pp. 7 y ss.
81 EUROPEAN PARLIAMENT: Combating “Honour” Crimes in the EU, op. cit., p. 7.
82 GREVIO: Mid-term Horizontal Review of GREVIO baseline evaluation reports, Council of Europe, 2022, p. 116.
83 GREVIO: Mid-term Horizontal Review of GREVIO baseline evaluation reports, op. cit., p. 116.
84 GREVIO: Mid-term Horizontal Review of GREVIO baseline evaluation reports, op. cit., p. 116.
85 GREVIO: Baseline Evaluation Report. Spain, Council of Europe, 2020, pp. 22, 27 y 82.
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qué se ha hecho y qué queda todavía por hacer para afrontar holísticamente esta forma deviolencia contra las mujeres en España

8.1. Respuesta jurídico-penal frente a la violencia de honorEn nuestro ordenamiento jurídico no se ha definido qué se entiende por crímenes dehonor ni se han adoptado medidas normativas orientadas a afrontarlos como categoría. Esono quita que en el Código Penal español (CP) no se hayan incriminado en los últimos añosalgunas conductas delictivas que se han considerado manifestaciones concretas de la violenciade honor, configurando lo que podría identificarse con una respuesta preferentemente penale incompleta a este fenómeno. Tal es el caso de la inclusión en 2003 de la mutilación genitalcomo lesión cualificada en el art. 149.2 CP o en 2015 del delito de matrimonios forzados enel art. 172 bis CP, entre los delitos contra la libertad de obrar. Ambos tipos delictivos fueronincluidos siguiendo impulsos claramente orientalistas que no han redundado en una mayor ymejor protección jurídico-penal de las víctimas de los crímenes de honor.Así, la mutilación genital fue específicamente incriminada por obra de la Ley Orgánica11/2003, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia domésticae integración social de los extranjeros, en cuya exposición de motivos se argumenta lanecesidad de introducir el precepto para luchar contra determinadas prácticas aberrantesque se vinculan con determinadas culturas. La incorporación de este delito se ha consideradodesde la academia como innecesaria, estigmatizadora de determinadas culturas y puramentesimbólica86 , además de desenfocada, porque no se orienta solo a la mutilación genitalfemenina, sino a la mutilación que afecte a cualquier sujeto pasivo y con independencia dela gravedad de la lesión producida.Un semejante efecto simbólico, alterizador y culpabilizador de determinadas culturasse ha querido ver también en la incriminación del delito de matrimonio forzado como unaforma específica de coacción en el art. 172 bis CP por obra de la Ley Orgánica 1/201587 .En este caso, la innecesariedad del tipo se hace todavía más evidente cuando se observa suefecto privilegiante en relación con la posible subsunción de estas conductas en preexistentesdelitos, como el de maltrato habitual en el ámbito familiar, lesiones, o delitos contra la libertadsexual, entre otros88 .
86 Entre otros, vid., CISNEROS ÁVILA, F.: “Cuando la cultura se torna violencia: el Derecho penal ante las mutilaciones
genitales femeninas”, en Revista Electrónica de Estudios Penales y de la Seguridad, No. 7 especial, 2021, pp. 7 y ss.;
GARCÍA SEDANO, T.: “El delito de mutilación genital femenina”, en La Ley penal: revista de Derecho penal, procesal
y penitenciario, No. 125, 2017, pp. 1 y ss; SANZ MULAS, N: Delitos culturalmente motivados, op. cit., pp. 131 y
ss.; TORRES FERNÁNDEZ, E.: “La mutilación genital femenina: un delito culturalmente condicionado”, en Cuadernos
Electrónicos de Filosofía del Derecho, No. 17, 2008, pp. 1 y ss.
87 Vid., entre otros, IGAREDA GONZÁLEZ, N: “Matrimonios forzados: ¿otra oportunidad para el derecho penal
simbólico?”, en InDret, No. 1, 2015, pp. 1 y ss.; DE LA CUESTA AGUADO, P. M.: “El delito de matrimonio forzado”, en
QUINTERO OLIVARES, G. (Dir.), Comentario a la Reforma Penal de 2015, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2015,
pp. 365 y ss.; MAQUEDA ABREU, M. L.: “El hábito de legislar sin ton ni son. Una lectura feminista de la reforma penal
de 2015”, en Cuadernos de Política Criminal, No. 118, 2016, pp. 5 y ss.: TORRES ROSELL, N.: “Matrimonio forzado:
aproximación fenomenológica y análisis de los procesos de incriminación”, en Estudios Penales y Criminológicos,
No. 35, 2015, pp. 831y ss.; TRAPERO BARREALES, M.: Matrimonios ilegales y Derecho penal, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2016, pp. 190 y ss.; TRAPERO BARREALES, M.: “La respuesta jurídico-penal a los matrimonios forzados”,
en VILLACAMPA ESTIARTE, C. (Coord.), Matrimonios forzados. Análisis jurídico y empírico en clave victimológica, Tirant
lo Blanch, Valencia, 2019, pp. 213 y ss.; VILLACAMPA ESTIARTE, C.: Política criminal española en materia de violencia de
género, op. cit., pp. 182 y ss.
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Más allá de la previsión específica, más o menos afortunada en términos de adecuacióntécnica, de estas dos conductas delictivas, no se incluyen especificidades en otras tipologíasdelictivas incluidas en el Código Penal español alusivas a la violencia de honor. Eso noquita que no cupiera aplicar a otras manifestaciones de la conducta violenta por esta causala circunstancia agravante prevista en el art. 22.4ª CP cuando el delito se haya cometidopor razones de discriminación referentes al sexo, orientación o identidad sexual o relativasal género de la víctima, lo que, por otra parte, no se ha constatado que se haya hechojurisprudencialmente. Más bien lo contrario, pues cabe la tentación de plantear la atenuaciónde la responsabilidad penal a los autores de estas conductas con base en la circunstanciaatenuante de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato,obcecación u otro estado pasional de entidad semejante (art. 21.3ª CP). Esto sobre todo enatención a que la tendencia mayoritaria de la academia española cuando se ha ocupado de losdelitos culturalmente motivados ha consistido precisamente en la búsqueda de mecanismosque permitan excluir o atenuar la responsabilidad de aquellos cuyo comportamiento podríacaer en el ámbito de la denominada defensa cultural89 . Es decir, doctrinalmente apenas seha singularizado el tratamiento normativo a ofrecer a la violencia de honor respecto delque se considera adecuado para la delincuencia culturalmente motivada en general. Estoprecisamente porque en España la gestión normativa de la violencia de honor se ha abordadomás desde la perspectiva culturalista que desde la de la violencia de género o desde unavertiente siquiera mixta90 .
8.2. Ausencia de identificación jurídica de la violencia de honor
como categoría: protección sectorializada de sus víctimasMás allá de la incompleta respuesta penal que se ofrece a algunas manifestaciones deesta forma de violencia -cumpliendo inadecuadamente con la P de persecución- poco másse contempla en nuestro ordenamiento jurídico en relación con cómo afrontar las otras Pspara encarar este fenómeno, en concreto las de prevención y, sobre todo, la de protección delas víctimas. Normativamente, los crímenes de honor no se incluyen como una manifestaciónespecífica de la violencia de género en el concepto que de la misma incluye la Ley Orgánica1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.Sabido es que esta norma adoptó un concepto de violencia de género de contenido muyrestringido, que fue pronto criticado por excesivamente limitado por la doctrina91 y que lacircunscribió a la producida en el ámbito familiar, y ni siquiera a todas sus manifestaciones.

88 Vid. obras citadas en nota inmediatamente precedente, en el mismo lugar.
89 CISNEROS ÁVILA, F.: Derecho Penal y diversidad cultural, op. cit. pp. 217 y ss.; SANZ MULAS, N.: Delitos
culturalmente motivados, op. cit., pp. 55 y ss.; OLAIZOLA NOGALES, I.: “La relevancia de la motivación cultural en
el Código Penal”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, No. 20-03, 2018, pp. 1 y ss.; SOPRANO, M. M.:
Delitos culturalmente motivados, op. cit., pp. 75 y ss.
90 Con pocas excepciones, entre ellas, algunas de las aportaciones incluidas en la obra colectiva LAURENZO COPELLO,
P. y DURÁN MUÑOZ, R. (Coords.): Diversidad cultural, género y derecho, op. cit., passim. En especial, BRANDÁRIZ
GARCÍA, J.A.: “Diversidad cultural, género y sistema penal: hacia una reconsideración de los paradigmas dominantes”,
en LAURENZO COPELLO, P. y DURÁN MUÑOZ, R. (Coords.): Diversidad cultural, género y derecho, op. cit., pp. 550 y
ss.; CISNEROS ÁVILA, F: “Una aproximación a las políticas de gestión de la diversidad cultural”, en LAURENZO COPELLO,
P. y DURÁN MUÑOZ, R. (Coords.): Diversidad cultural, género y derecho, op. cit., pp. 63 y ss.; PORTILLA CONTRERAS,
G: “Sobre la compatibilidad entre la universalidad de los derechos humanos y el derecho penal intercultural”, en
LAURENZO COPELLO, P. y DURÁN MUÑOZ, R. (Coords.): Diversidad cultural, género y derecho, op. cit., pp. 191 y ss.
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Dicha estrechez en el concepto se hizo evidente no solo tras la aprobación del Convenio deEstambul, sino atendiendo a la propia Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminaciónde la violencia contra la mujer de 1993 o a la Recomendación Rec (2002) 5 del Comitéde Ministros del Consejo de Europa de protección de las mujeres contra la violencia, queconsideraban que la violencia contra la mujer incluía la física, psicológica, sexual o la amenazade las mismas producida en cualquier contexto, no solo el doméstico, a las que el Conveniode Estambul añadió la violencia económica92 . Tal reducción conceptual no se observóafortunadamente en determinadas leyes autonómicas aprobadas en esta materia, como laLey 5/2008, de 24 de abril, del Parlamento de Cataluña, sobre el derecho de las mujeresa erradicar la violencia machista, que contemplaban un concepto más amplio de violenciamachista que el de la normativa estatal y, por ello, más acorde con lo establecido en normativainternacional.Debido a la insuficiencia de la Ley Orgánica 1/2004 para afrontar todas lasmanifestaciones de la violencia de género, así como a la necesidad de actualizar los contenidosde dicha norma, en diciembre de 2017 se adoptó el Pacto de Estado contra la violencia degénero. Su consecución, además de venir seguida de una dotación presupuestaria para suimplementación durante los cinco años de vigencia prevista, supuso la aprobación por partede Congreso y Senado de un paquete de 290 medidas. Las mismas tenían por objeto conseguirla adaptación tanto del ordenamiento jurídico como de la aproximación institucional a laviolencia de género en España para hacerla concordar con los requerimientos internacionales.Se pretendía efectuar este tránsito no a través de una derogación de la ya obsoleta LeyOrgánica 1/2004, sino mediante su adaptación93 , junto a la aprobación de otras normasque protegen sectorialmente a víctimas de determinadas manifestaciones de la violenciade género. Sin embargo, la violencia de honor no entraba en el imaginario del legisladorespañol al diseñar el Pacto de Estado, puesto que ninguna de las medidas que prevé se refiereespecíficamente a ella. Es más, las medidas contempladas en el eje 8 del Pacto, referido ala visibilización y atención a otras formas de violencia de género, se orientan a hacer másvisibles las violencias sexuales y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual,sin efectuar mención alguna a la forma de violencia que aquí nos ocupa94 .La Ley Orgánica 1/2004 fue modificada en cumplimento de lo dispuesto en el Pacto deEstado ya en 2020 para favorecer la asistencia letrada y la personación de las víctimas en
91 Al respecto, entre otras, vid. LAURENZO COPELLO, P.: “La violencia de género en la Ley integral. Valoración político-
criminal”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, No. 07-08, 2005, pp. 1 y ss.; MAQUEDA ABREU,
M.L.: “La violencia de género. Entre el concepto jurídico y la realidad social”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y
Criminología, No. 08-02, 2006, pp. 1 y ss..; MAQUEDA ABREU, M.L.: “1989-2009: Veinte años de “desencuentros” entre
la ley penal y la realidad de la violencia en la pareja”, en PUENTE ABA. L.M. (Dir.), La respuesta penal a la violencia
de género. Lecciones de diez años de experiencia de una política criminal punitivista, Comares, Granada, 2010, pp. 1
y ss.; FARALDO CABANA, P.: “Las penas de los delitos relacionados con la violencia de género. Especial referencia a la
prohibición de aproximación y su quebrantamiento”, en PUENTE ABA. L.M. (Dir.), La respuesta penal a la violencia de
género. Lecciones de diez años de experiencia de una política criminal punitivista, op. cit., pp. 153 y ss.
92 VILLACAMPA ESTIARTE, C.: Política criminal española en materia de violencia de género. Valoración crítica, op. cit.,
pp. 82 y ss.; VILLACAMPA ESTIARTE, C.: “Pacto de Estado en materia de violencia de género: ¿más de lo mismo?”, op.
cit., pp. 9-11.
93 VILLACAMPA ESTIARTE, C.: Política criminal española en materia de violencia de género. Valoración crítica, op. cit.,
pp. 20-29; VILLACAMPA ESTIARTE, C.: “Pacto de Estado en materia de violencia de género: ¿más de lo mismo?”, op.
cit., pp. 1 y ss.
94 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Documento refundido de medidas del Pacto de
Estado en materia de Violencia de Género. Congreso+ Senado, Madrid, 2019, pp. 45-47.
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procesos penales por violencia de género, para ampliar los títulos que permiten acreditar lacondición de víctima, para hacer compatibles las ayudas que prevé la norma con otro tipo deindemnizaciones, así como para garantizar la asistencia psicológica a los menores aunque noconsientan ambos progenitores si uno de ellos está incurso en un proceso penal por violenciade género, entre otras medidas. Ha sido nuevamente modificada tras la aprobación de laLey Orgánica Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertadsexual, para acompasar sus disposiciones a las de esta nueva norma protectora sectorialsobre todo en relación con el reconocimiento de los derechos a la asistencia y reparacióna las víctimas. Sin embargo, ninguna de ambas reformas ha incorporado a la Ley Orgánica1/2004 modificación alguna que se refiera específicamente a la violencia de honor, por lo quela protección de sus víctimas conforme a ella se produce en la medida en que la conductaviolenta padecida quepa dentro del estrecho concepto de violencia de género que contemplasu art. 1. Tampoco existe especificidad alguna en la atención a las mujeres inmigrantessegún la Ley Orgánica 1/2004, al margen de la indicación contenida en su art. 18 de quedebe garantizarse el derecho a la información también de las mujeres que no entienden elcastellano.Es decir, únicamente las víctimas de violencia de honor que hayan sido victimizadas porsus parejas o exparejas, hayan o no convivido con ellas, gozarán de los derechos reconocidosen el estatuto jurídico de protección reforzado que contempla para las víctimas violencia degénero el Título II de la Ley Orgánica 1/2004. Las mujeres que hayan padecido violenciade honor a manos de otros miembros de su familia de origen -padres o hermanos- o de sufamilia política no gozarán de los derechos que prevé dicho estatuto protector reforzado,que además apenas contempla especificidades para víctimas que puedan tener dificultadesde comprensión o acceso a servicios institucionales de protección por razones culturaleso idiomáticas. En los demás casos, a salvo de que quepa aplicarles el estatuto protectorreforzado de las víctimas de violencias sexuales, estas víctimas gozarán de la protecciónreconocida a las víctimas de todo delito en la Ley 4/2015, del estatuto de la víctima del delito,además de corresponderles los derechos indemnizatorios contemplados para toda víctima dedelito violento en la Ley 35/1995, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentosy contra la libertad sexual. Por tanto, la Ley Orgánica 1/2004 confiere protección solo adeterminadas víctimas de violencia de honor.Algo semejante sucede con la recientemente aprobada Ley Orgánica 10/2022, de 6de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. Constituye una norma con unaestructura muy similar a la de la Ley Orgánica 1/2004 que, persiguiendo establecer unestatuto integral protector de las víctimas de violencias sexuales, contempla medidas deprevención, protección y asistencia y persecución de estas conductas, además de la formacióny capacitación profesional y otras medidas institucionales. Fue aprobada en ejecución delos compromisos adoptados al aprobarse el Pacto de Estado contra la violencia de género,pero, sobre todo, como reacción normativa al discutido fallo del conocido caso de la Manadapor parte de la Audiencia Provincial de Navarra en 201895 . Tratándose de una norma máscontemporánea que la Ley Orgánica 1/2004, desarrolla mucho más que la misma los derechosde las víctimas integrados en el estatuto protector reforzado que contempla para las que lohan sido de violencias sexuales, en particular los derechos a la asistencia -al que se dedicael Título IV- y a la reparación -al que se dedica el Título VII de la norma-. Sin embargo, en
95 Acerca de los antecedentes que dieron lugar a la gestación de esta norma, vid. ACALE SÁNCHEZ, M. y FARALDO
CABANA, P.: “Presentación”, en ACALE SÁNCHEZ, M. y FARALDO CABANA, P. (Dirs.), La Manada un antes y un después
en la regulación de los delitos sexuales en España, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, pp. 11 y ss.
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ninguno de estos títulos se atiende a las singularidades de las víctimas que han padecidoviolencias sexuales relacionadas con la violencia de honor. Más allá de que se garantice elgoce de los derechos que la norma contempla a las víctimas en situación administrativairregular (art. 36) o que se indique la necesidad de hacer accesible la asistencia integral,cuando se precise, mediante servicios de traducción e interpretación (art. 33.1.g), lo mismoque la información (art. 34) entre los servicios de asistencia especializada que contempla elart. 35, no se hace mención a la especialidad de las víctimas de violencia de honor. El preceptoprevé centros de crisis 24 horas y servicios de recuperación integral, además de referirseespecíficamente a servicios especializados de atención a víctimas de trata y explotaciónsexual y a menores, sin contemplar tampoco aquí especificidad alguna que permita entreversensibilidad respecto de las posibles diferencias culturales.Llama la atención la ausencia de consideración explícita a la violencia de honor enuna norma mucho más contemporánea que la Ley Orgánica 1/2004, que parece aprobadaprecisamente para actualizar el estatuto protector de las víctimas de violencia sexual tomandoel testigo de la mencionada norma de 2004, y que ha sido aprobada una vez a la violenciade honor se le ha conferido clara visibilidad en el entorno internacional y regional europeo.No solo resulta llamativo su silencio respecto de este fenómeno como categoría, sino queademás debe subrayarse que tampoco protege a todas las víctimas de violencia de honor. Aldeterminar su ámbito de aplicación, el art. 3 Ley Orgánica 10/2022 se refiere a las violenciassexuales, entendidas como cualquier acto de naturaleza sexual no consentido o que condicioneel libre desarrollo de la vida sexual en cualquier ámbito público o privado, incluyendo elámbito digital. Entre dichas violencias incluye el feminicidio sexual, la mutilación genitalfemenina, los matrimonios forzados y el acoso con connotación sexual. Nuevamente, auncuando quepa que algunas manifestaciones de la violencia de honor puedan entendersecomprendidas dentro de las violencias sexuales -homicidios o asesinatos por honor solosi caben dentro del concepto de feminicidio por razones sexuales, matrimonio forzado,mutilación genital femenina, acoso por razones de honor-, en cuyo caso dichas víctimaspodrían beneficiarse del estatuto jurídico que prevé esta norma, otros casos de violenciade honor caen fuera de los dominios de la misma, de manera que sus víctimas no resultanprotegidas por la Ley Orgánica 10/2022. Atendiendo a las manifestaciones de la violencia porcausa de honor expuestas supra, caen fuera del ámbito aplicativo de esta ley, al menos, lassiguientes manifestaciones de violencia de honor: suicidios por honor, abortos forzados porla misma causa, intervenciones físicas para enmascarar atributos sexuales -como el planchadode pecho-, comportamiento controlador u opresión por honor, salvo cuando algunas de estasconductas puedan considerarse acoso con connotación sexual, enclaustramiento y violenciadoméstica. Así pues, tampoco todas las víctimas de violencia de honor pueden gozar delos derechos que integran el estatuto jurídico reforzado contemplado por la Ley Orgánica10/2022.En definitiva, la violencia de honor contra las mujeres carece de reconocimientolegislativo en España. En un contexto normativo como el actual, en que parece caminamoshacia la sectorialización del reconocimiento de estatutos jurídicos victimales, dichas mujerespodrán beneficiarse de los estatutos jurídicos específicos y reforzados que contemplan lasLeyes Orgánicas 1/2004 y 10/2022 siempre que la conducta violenta padecida pueda serconsiderada como violencia de género o como violencia sexual, respectivamente. En otro caso,salvo que sean menores a los que pueda aplicarse un tercer estatuto de protección reforzadode las víctimas – el propio de la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral de la infanciay la adolescencia frente a la violencia-, les serán aplicables solo las medidas comunes deprotección contempladas para todas las víctimas del delito en la Ley 4/2015, del estatuto de la
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víctima, o la Ley 35/1995, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra lalibertad sexual.El panorama normativo descrito nos lleva a concluir, en lo que al abordaje normativode la violencia de honor en España se refiere, que las Ps de prevención y, sobre todo, la deprotección de las víctimas tampoco han sido adecuadamente abordadas. Esto porque ningunade las campañas de prevención y concienciación emprendidas en materia de violencia contralas mujeres ha abordado la violencia de honor, de manera que cuando se piensa en otrasformas de violencia contra las mujeres al margen de la física en el marco de la pareja, laatención parece últimamente centrada en la sexual. Respecto de la P de protección, porque seha indicado como no existe un tratamiento normativo unitario del estatuto protector de lasvíctimas de delitos que eventualmente pudiera reforzarse en función de las necesidades deprotección de determinadas víctimas. Lo que tenemos es un abordaje legislativo sectorializadoen función de las características de las víctimas o del tipo de delito padecido que delineaestatutos reforzados de protección -para víctimas de violencia de género, sexual y menores-ninguno de los cuales es enteramente aplicable a las víctimas de violencia de honor, con laconsiguiente ausencia de homogeneidad en su estatuto protector. De esto se sigue que a lasvíctimas de violencia de honor pueden aplicárseles al menos los tres siguientes distintosestatutos jurídicos, que deben necesariamente cohonestarse con lo dispuesto en la LeyOrgánica 8/2021 si son menores: 1) el básico reconocido a toda víctima del delito en laLey 4/2015, del estatuto de la víctima del delito, -considerándola eventualmente víctima connecesidades especiales de protección- y la ley 35/95, de indemnización y asistencia a víctimasde delitos violentos y contra la libertad sexual; 2) el reforzado que contempla la Ley Orgánica1/2004 en caso de poder ser considerada víctima de violencia de género conforme a estanorma; y 3) el todavía más reforzado de la Ley Orgánica 10/2022, en caso de ser consideradavíctima de violencia sexual.Tal sectorialización normativa provoca la existencia de un umbral protector desigualpara las víctimas de violencia de honor que no siempre se corresponde con la gravedad entérminos del grado de afectación a sus derechos fundamentales de las conductas a las que sonsometidas. Así, por ejemplo, a una víctima de acoso con connotación de género por causa dehonor pueden reconocérsele los derechos incluidos en la Ley Orgánica 10/2022, entre ellosun derecho a la reparación reforzado que puede llegar hasta el punto de que se le reconozcanplurales fuentes de indemnización pública, incluyendo la posibilidad de acceder a un fondodotado con cargo a bienes decomisados a personas condenadas, lo mismo que se reconoceríaa la víctima de un homicidio/asesinato por causa de honor o de un matrimonio forzado. Porel contrario, la víctima mayor de edad de un aborto forzado por causa de honor que ha sidoobligada a someterse al mismo por parte de sus padres -por ejemplo, para evitar que seconozca en la comunidad que ha mantenido relaciones sexuales prematrimoniales- solamentepodría gozar de los derechos incluidos en el estatuto básico de protección victimal, tanto enla Ley 4/2015 como en la Ley 35/1995. Esto supone, en términos indemnizatorios, que sólopuede percibir indemnización vía responsabilidad civil derivada del delito, a no ser que lapráctica del aborto le haya causado lesiones que hayan comportado los grados de incapacidadtemporal o definitiva que contempla la Ley 35/1995. Si, por el contrario, el aborto forzado esimpuesto a una mujer casada por su esposo para ocultar el adulterio de esta, estaremos frentea un supuesto de violencia de género. En este caso, a la víctima se le reconocerán los derechosde contenido económico que contempla la Ley Orgánica 1/2004, entre ellos la posibilidad demultiplicidades indemnizatorias con cargo a fondos públicos, aun cuando sin acceso al fondode bienes decomisados, que se reserva a las víctimas de violencias sexuales.
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No solo en cuestión indemnizatoria se observan estas diferencias. También en aspectoscomo las posibilidades de obtener residencia legal en España por razones humanitarias esrelevante que a las víctimas pueda aplicárseles uno u otro estatuto protector. Así, tanto a lavíctima de acoso con connotación sexual por razón de honor como a la de aborto forzadoimpuesto por el esposo se les reconocería el régimen más benigno de obtención de permisode residencia y trabajo por circunstancias excepcionales que contempla el art. 31 bis LeyOrgánica 4/2000, de protección de los derechos y libertades de los extranjeros en España.No así a la mujer obligada a abortar por sus progenitores, que no tendría más remedio queacudir al régimen general de obtención de permiso de residencia y trabajo para regularizar susituación residencial en nuestro país.Además, la aprobación de estos estatutos protectores reforzados relativos a la violenciacontra la mujer ha comportado la discutible prohibición del recurso a la mediación encualquier supuesto de violencia de género -art. 44 Ley Orgánica 1/2004- y de violencia sexual-Disposición final duocédima de la Ley Orgánica 10/2022-. Esto implica que en los supuestosde violencia de honor a los que se apliquen tales estatutos no cabrá el recurso a mecanismosde justicia restaurativa, que sí podrán ensayarse en los demás casos. Así, retornando a losejemplos antes mencionados, no podrá acudirse a la mediación en el caso del acoso conconnotación de género por honor ni en el del aborto forzado impuesto por el esposo, pero síen el aborto forzado impuesto por los progenitores.Tales diferencias en el estatuto jurídico protector de las víctimas de delitos de honorderivadas de la ausencia de tratamiento jurídico unitario de esta realidad no se justifican enatención a la entidad del atentado producido a los derechos fundamentales de las víctimas.Tampoco resultan acordes con una respuesta jurídica a la violencia de honor como lapropuesta desde la perspectiva de la violencia de género que atienda a la cultura como

meaning-making process.
8.3. Ausencia de abordaje institucional de esta forma de violenciaEl escaso interés que hasta el momento ha suscitado en España esta manifestación delcomportamiento violento contra las mujeres se traduce no solo en la omisión de referencialegislativa a la misma como categoría, sino también en su práctica ausencia de afrontamientoinstitucional. Este tipo de violencia no ha sido todavía abordado como categoría en lasestrategias nacionales contra la violencia contra las mujeres aprobadas en los últimos años.Hasta hace pocas semanas, justo antes de la reciente aprobación la Estrategia Estatalpara combatir las violencias machistas el 22 de noviembre de 2022, se aplicaba en Españala obsoleta Estrategia Nacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres2013-2016, que ya puso de manifiesto la necesidad de avanzar en el afrontamiento de otrasformas de violencia de género al margen de la producida en el ámbito de la pareja. Se trata,según se incluye de forma claramente autocomplaciente en la nota de prensa del Consejode Ministros que daba cuenta de su aprobación96 , de un plan contra la violencia de géneroque supuestamente colocaba a España en la vanguardia de la lucha contra la misma tanto enEuropa como en todo el mundo. Se confirmó como el primer texto integrador en España en elcampo de los malos tratos, conteniendo más de 250 medidas articuladas que se estructurabanen varios ejes de actuación: la prevención y educación, la asistencia personalizada, la atención

96 Vid. LA MONCLOA: Aprobada la estrategia para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2013-2016,
Gobierno de España, 26.7.2013, pp. 1-5.
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a grupos vulnerables, la atención a otras formas de violencia de género, la coordinacióninstitucional y la información y visibilidad. Incluía, en lo que a atención a grupos vulnerablesse refiere, junto a las menores, jóvenes y mujeres con discapacidad, a las mujeres migrantes,además de referir la necesidad de desarrollar un protocolo específico contra la mutilacióngenital femenina al abordar las formas de violencia de género. Con todo, no incluyó laviolencia de honor como realidad, aunque sí las dos manifestaciones de este tipo de violenciaque hasta el momento se han abordado en España -los matrimonios forzados y la mutilacióngenital femenina-, junto a la trata de mujeres y niñas para explotación sexual, el acoso ylas agresiones sexuales, como fenómenos frente a los que debía actuarse. De ahí que encumplimiento de dicha Estrategia se hubiese interaccionado con asociaciones de mujeresmigrantes orientando a las mismas tanto campañas de prevención como material didáctico,además, sobre todo, de haberse aprobado el Protocolo común para la actuación sanitariaante la mutilación genital femenina por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales eIgualdad en 2015.Como se ha indicado, a finales de 2022 se ha aprobado la Estrategia Estatal para combatirlas violencias machistas 2022-2025. Se trata de un instrumento programático que pretendecumplir las recomendaciones contenidas en el informe del GREVIO sobre la implementacióndel Convenio de Estambul en España. Además, se adopta en observancia de lo dispuesto enel art. 60 de la Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, -que prevéque se apruebe una estrategia de prevención y respuesta a las violencias machistas- y delas medidas contempladas en el Pacto de Estado contra la violencia de género. Constituyeel instrumento que refleja la estrategia relativa a la planificación y ordenación de lasactuaciones integradas en las políticas públicas orientadas a prevenir y combatir todas lasviolencias contra las mujeres. Su objetivo general es proporcionar un marco de referenciapara la acción pública en materia de prevención, sensibilización, atención y reparaciónintegral de todas las violencias machistas, mejorando la respuesta institucional y ciudadana ycontribuyendo eficazmente a la erradicación de la violencia contra las mujeres en nuestropaís97 . Al mencionado objetivo general, le acompañan en esta estrategia los siguientesobjetivos específicos: 1. Ampliar el conocimiento social acerca de las violencias machistas;2. Conseguir un funcionamiento más eficiente y mejor coordinación de los mecanismos dedetección precoz, asistencia y recuperación integral de la violencia machista, disminuyendo suincidencia; 3. Mejorar la respuesta institucional frente la misma; 4. Favorecer el cumplimientode las obligaciones institucionales en el ejercicio de la debida diligencia y 5. Reconocery apoyar las funciones de las organizaciones de mujeres, organizaciones feministas y dederechos humanos98 . Dichos objetivos pretenden cumplirse bajo la observancia de principiosrectores tales como la adopción de un enfoque holístico, de derechos humanos, que seatanto instrumental como finalista, que asuma como aproximación la interseccional, que sedirija a todas las mujeres y que abarque todo tipo de violencia99 . Con esta finalidad, tras larealización del correspondiente diagnóstico de situación, habiendo seguido una metodologíaparticipativa, la Estrategia Estatal plantea la adopción de 267 medidas, que estructura en los
97 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Estrategia Estatal para combatir las violencias
machistas 2022-2025, Madrid, 2022, p. 20.
98 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Estrategia Estatal para combatir las violencias
machistas 2022-2025, op. cit., pp. 20-21.
99 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Estrategia Estatal para combatir las violencias
machistas 2022-2025, op. cit., pp. 22 y ss.
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siguientes cuatro ejes de actuación100 , en que el segundo y tercer eje son los que concentranel mayor número de medidas: 1. Actualización y consolidación del marco de responsabilidadesy obligaciones de los poderes públicos frente a las distintas formas de violencia machista;2. Sensibilización, prevención y detección de las distintas formas de violencia machista; 3.Protección, seguridad, atención y reparación integral; 4. Respuesta coordinada y multiagenciapara la protección y garantía de los derechos.Que en la Estrategia se indique que se contendrán medidas sobre las diferentes formasde violencia machista, no solo la que tiene lugar sobre la pareja o expareja, avanzandoen el cumplimiento de algunas de las recomendaciones que contiene el primer informede evaluación a España del GREVIO101 , e incluso que se declare específicamente que separte del concepto de violencia contra las mujeres que contempla el art. 3.a) del Conveniode Estambul102 , lleva en un primer momento a pensar que puede acabar atendiendo a lanecesidad de prever medidas contra la violencia de honor en su conjunto. Sin embargo, unalectura más detenida del documento desvela que desconoce la categoría de los delitos dehonor, denominación que tan solo emplea cuando reproduce la designación de instrumentosnormativos adoptados por el particular por el Consejo de Europa, pero acerca de la queni siquiera reflexiona. Ni en la enumeración y descripción que efectúa de la tipología delas violencias machistas se incluye una referencia explícita a este tipo de violencia comoconjunto103 , ni es atendida como categoría en las medidas de actuación que incorpora104 .Salvando las distancias temporales y los avances normativos producidos, las manifestacionesde la violencia machista más allá de la producida en la pareja o expareja a las que esteinstrumento programático presta particular atención se asemejan a aquellas a las que secircunscribió la Estrategia Nacional 2013-2016 y, posteriormente, el Pacto de Estado. Confiere,así, protagonismo a la violencia sexual y la trata de personas para explotación sexual, a lasque suma la violencia digital. Destacan únicamente de entre las formas de violencia de honormencionadas los matrimonios forzados y la mutilación genital femenina, añadiendo una brevereferencia a los feminicidios por honor que se incluyen únicamente como subespecie delfeminicidio familiar, pero no del feminicidio en la pareja o expareja ni del sexual
100 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Estrategia Estatal para combatir las violencias
machistas 2022-2025, op. cit., pp. 156 y ss.
101 GREVIO: Baseline Evaluation Report. Spain, op. cit., pp. 22 y 82.
102 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Estrategia Estatal para combatir las violencias
machistas 2022-2025, op. cit., pp. 30 y ss.
103 Entre las acepciones de la violencia que incorpora, la Estrategia Estatal se refiere a la violencia cultural o simbólica
que, pese a la denominación, no es alusiva a la categoría de los delitos de honor, puesto que la caracteriza como el
mecanismo fundamental por el cual la discriminación y la violencia se reproducen en las sociedades contemporáneas.
De manera que se basa en la infravaloración más o menos sutil de las mujeres y de lo femenino a través del lenguaje,
las representaciones culturales, las convenciones sociales y los patrones mentales. Vid. DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas 2022-2025, op. cit., p.
52.
104 Únicamente en las medidas 64 y 90 se incluyen referencias que pueden resultar alusivas a otras violencias de honor
que van más allá de los matrimonios forzados o la mutilación genital femenina. Se refieren, respectivamente, a la
necesidad de realizar estudios específicos sobre la violencia padecida por mujeres pertenecientes a grupos racializados
o a otras culturas y a la realización de actuaciones para prevenir violencias machistas en el ámbito de la cultura. Sin
embargo, más allá de la referencia cultural, no caracterizan categorialmente estas manifestaciones de la conducta
violenta como violencia de honor.
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La aprobación de la referida Estrategia Nacional se ha producido una vez que el GREVIO,en su informe sobre la implementación del Convenio de Estambul en nuestro país, recordasea España la necesidad de adoptar una visión más holística de la violencia contra las mujeresy de cumplir con las demandas del Convenio. Sin embargo, en la misma nuevamente pareceque la violencia sexual es la protagonista, quedando en un claro segundo plano algunasconcretas manifestaciones de la violencia de honor. Con estas salvedades, desde la aprobacióndel Pacto de Estado ha sido la trata sexual de las mujeres, políticamente muy identificada conla prostitución, la que ha constituido el objetivo institucional prioritario en lo que a la luchacontra la violencia contra las mujeres más allá de la producida en la pareja se refiere. Así lodemuestra que, tras la adopción de la Estrategia de 2013, el único documento programáticoque ha visto la luz hasta la reciente aprobación de la Estrategia Estatal para combatir lasviolencias machistas 2022-2025 haya sido el Plan estratégico nacional contra la trata y laexplotación de seres humanos (PENTRA) 2021-2023105 .En el mismo sentido, tampoco el Real Decreto 752/2022, de 13 de septiembre, por el quese establecen las funciones, el régimen de funcionamiento y la Composición del ObservatorioEstatal de Violencia Sobre la Mujer, que sustituye al ya obsoleto Real Decreto 253/2006, de3 de marzo, que tenía el mismo objeto, se refiere explícitamente a la violencia de honor.De hecho, esta norma amplia las funciones del Observatorio a todas las formas de violenciacontra la mujer incluidas en el Convenio de Estambul y el de Varsovia -referido a la trata deseres humanos-, según dispone su exposición de motivos. Sin embargo, no enumera cuálesson concretamente dichas formas de violencia, que cabe interpretar que son las incluidasen las Leyes Orgánicas 1/2004 y 10/2022, pues a dichas normas se refiere al establecersus funciones en el art. 3, que ya se ha visto como no incluyen la violencia de honor comocategoría.Pese a la situación descrita, habrá que esperar al efectivo despliegue de las medidasque contempla la Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas 2022-2025 paracomprobar si en el futuro próximo la violencia de honor gana el protagonismo institucionalque hasta el momento se le ha negado.En todo caso, por el momento, la nula atención institucional prestada a la violenciade honor contra las mujeres tiene su traslación también en la ausencia de datos sobreesta manifestación de la conducta violenta en España. Ninguno de los organismos queperiódicamente recoge datos sobre violencia contra las mujeres se ha ocupado hasta elmomento de contabilizar o de describir la violencia de honor, con lo que se desconoceoficialmente la prevalencia y fenomenología de este tipo de conductas.La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género recoge dos tipos de datoscuantitativos: de un lado los de victimización oficial en los boletines estadísticos mensualesy anuales que realiza, que pueden consultarse en la web de la Delegación desde 2012106 y,de otro, las cifras de victimización por violencia contra las mujeres obtenidas a través de lasmacroencuestas contra la violencia de género, esto es, encuestas de victimización masivas quellevan realizándose desde 1999. En ninguno de ambos instrumentos se contiene referenciaalguna a la violencia que tiene su origen en la defensa del honor. Y eso pese a que en la últimade las macroencuestas de violencia contra la mujer publicada, la de 2019, se ha incluidoinformación sobre determinadas formas de violencia contra las mujeres producidas fuera de

105 Vid. MINISTERIO DEL INTERIOR: Plan estratégico nacional contra la trata y la explotación de seres humanos
(PENTRA) 2021-2023, Madrid, 2021, passim.
106 Vid. https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/boletines/home.htm.
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la pareja, como la violencia física y la sexual acontecida fuera de este ámbito, junto al hecho dehaber reflejado datos de prevalencia de manifestaciones de conductas violentas hasta ahorano incluidas, como el stalking, por efecto de la aprobación del Pacto de Estado contra laviolencia de género107 . Por su parte, los boletines estadísticos que, como se ha dicho, recogendatos sobre cifras oficiales de victimización, incluyen solo los de víctimas mortales y, además,sin discriminar en relación con la nacionalidad de las mismas, con lo que de ellos no es posibleextraer información sobre homicidios/asesinatos/suicidios por honor.Con todo, las macroencuestas de victimización, sin medir la prevalencia de la violencia dehonor, ni siquiera en algunas de sus manifestaciones concretas, incluyen datos referidos a lavictimización padecida por mujeres inmigrantes, que es superior a la padecida por mujeresnacidas en España. En concreto, en la macroencuesta de 2019 se constata que la incidenciade la violencia en la pareja es superior en el caso de las mujeres nacidas en el extranjero queen el de las nacidas en España: las primeras denuncian más que las segundas situaciones deviolencia en la pareja (28,6% vs. 20%) y han sufrido más violencia sexual tanto fuera de lapareja (9,8% vs. 6%) como procedente de familiares hombres (37,5% vs. 17,6%)108 .Tampoco el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo Generaldel Poder Judicial (CGPJ), que elabora informes estadísticos trimestrales que reflejan datosjudiciales relativos a delitos de violencia de género, incluye referencia alguna a los crímenesde honor. El último informe publicado en la página web del CGPJ se refiere al tercer trimestrede 2022109 . Como los anteriores, da cuenta de los delitos sobre todo contra las personascometidos contra las mujeres, pero no indica cuáles de estos delitos tenían por objeto evitarun daño al honor o restablecerlo. De nuevo, el único dato recogido que de manera indirectapodría permitir intuir la dimensión judicial de estos delitos es el porcentaje de víctimasextranjeras, que sí se indica en los boletines. En este sentido, contra lo que se deduce de losdatos de victimización extraídos de las macroencuestas, el último de los boletines publicadosinforma acerca de que el porcentaje de victimización de mujeres extranjeras victimizadas porviolencia de género es inferior al de las españolas (35,15% frente a 64,85%)110 .

8.4. Limitada atención académica a la violencia de honorFinalmente, a la omisión normativa a la violencia por honor como fenómeno y la ausenciade datos oficiales sobre la misma, se suma la ausencia de abordaje de esta realidad comoun todo por parte de la academia española. A diferencia de lo que sucede en países comoGran Bretaña, Holanda o los escandinavos, en España son muy escasas las aportacionesdoctrinales sobre crímenes de honor o violencia por honor. Las exiguas obras existentes sehan centrado en realizar un análisis sucinto de los instrumentos normativos internacionalespara luchar contra esta realidad111 . No se ha identificado una aproximación teórica conjuntaa este fenómeno criminal. No se ha analizado su consideración como realidad vinculada a
107 Vid. DELEGACIÓN DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Resumen ejecutivo de la Macroencuesta de
Violencia contra la Mujer 2019, Madrid, 2020, passim.
108 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Resumen ejecutivo de la Macroencuesta de
Violencia contra la Mujer 2019, op. cit., p. 14.
109 OBSERVATORIO CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO: Informe trimestral sobre violencia de género, 3º
trimestre de 2022, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2022, pp. 4-12.
110 Vid. OBSERVATORIO CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO: Informe trimestral sobre violencia de
género, 2º trimestre de 2022, op. cit., p. 7.
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la violencia contra las mujeres ni se ha abordado como la consideración a la cultura puedeservir para pensar respuestas superadoras del conflicto que impliquen situar en la proteccióna las víctimas el elemento clave, como demandan las aportaciones de literatura internacional ycomo se deriva del propio Convenio de Estambul.Como se ha indicado, las escasas ocasiones en que se apela a los crímenes de honor comocategoría por parte de la literatura académica española se hace sobre todo subrayando elcarácter culturalmente motivado de tales delitos. Se parte de una aproximación claramenteculturalista que centra la atención en la búsqueda de mecanismos jurídicos para disminuir,cuando no excluir, la responsabilidad de los autores de este tipo de delitos112 .En un escenario normativo e institucional en que la tónica dominante ha sido laignorancia acerca de la existencia de esta categoría delictiva, resulta esperable la ausenciade estudios teóricos sobre este tipo de violencia en su conjunto. Con todo, en la academiase han analizado desde el punto de vista teórico algunas manifestaciones concretas de laviolencia de honor. Sin ser tampoco numerosos, los estudios existentes, ya mencionados, sehan centrado en el análisis de los tipos delictivos específicos incorporados al Código Penal.Sobre todo, la mutilación genital femenina113 , que además había sido una realidad que antesde su incriminación expresa se había abordado desde una perspectiva fundamentalmentesanitaria114 , y los matrimonios forzados115 .
111 SALDAÑA DÍAZ, N.: “Violencia contra la mujer, «crímenes de honor» y prácticas culturales y religiosas perjudiciales:
estándares internacionales de derechos humanos adoptados por las Naciones Unidas”, en Feminismo/s, No. 28, 2016,
pp. 91 y ss.; SALDAÑA DÍAZ, N.: “Estándares internacionales de derechos humanos adoptados en el Consejo de Europa
para combatir y prevenir la violencia contra la mujer: Los llamados “crímenes de honor””, en Aequalitas: Revista
jurídica de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, No. 41, 2017, pp. 6 y ss.
112 CISNEROS ÁVILA, F.: Derecho Penal y diversidad cultural, op. cit. pp. 217 y ss.; SANZ MULAS, N.: Delitos
culturalmente motivados, op. cit., pp. 55 y ss.; OLAIZOLA NOGALES, I.: “La relevancia de la motivación cultural en
el Código Penal”, op. cit., pp. 1 y ss; SOPRANO, M. M.: Delitos culturalmente motivados, op. cit., pp. 75 y ss. Con
las pocas excepciones a que ya se ha hecho referencia en BRANDÁRIZ GARCÍA, J.A.: “Diversidad cultural, género y
sistema penal: hacia una reconsideración de los paradigmas dominantes”, op. cit., pp. 550 y ss.; CISNEROS ÁVILA, F:
“Una aproximación a las políticas de gestión de la diversidad cultural”, op. cit., pp. 63 y ss. y PORTILLA CONTRERAS, G:
“Sobre la compatibilidad entre la universalidad de los derechos humanos y el derecho penal intercultural”, op. cit., pp.
191 y ss.
113 Entre otros, CISNEROS ÁVILA, F.: “Cuando la cultura se torna violencia: el Derecho penal ante las mutilaciones
genitales femeninas”, op. cit., pp. 7 y ss.; GARCÍA SEDANO, T.: “El delito de mutilación genital femenina”, op. cit, pp. 1
y ss; SANZ MULAS, N: Delitos culturalmente motivados, op. cit., pp. 131 y ss.; TORRES FERNÁNDEZ, E.: “La mutilación
genital femenina: un delito culturalmente condicionado”, op. cit., pp. 1 y ss.
114 Sobre el particular, a título de ejemplo, SÁNCHEZ CRIADO, V. y LÓPEZ MEDINA, M. I.: “Mutilación genital femenina”,
en Revista de Enfermería, No. 12, 2000, pp. 34 y ss.; SANZ GARCÍA, V. et al.: “Mutilación genital femenina”, en
Progresos de obstetricia y ginecología: revista oficial de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, Vol. 60, No.
3, 2017, pp. 248 y ss.
115 BARCONS CAMPMAJÓ, M.: “Los matrimonios forzados como violencia de género: aspectos controvertidos desde
los feminismos”, en Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, No. 41, 2019, pp. 28 y ss.; IGAREDA GONZÁLEZ,
N: “Matrimonios forzados: ¿otra oportunidad para el derecho penal simbólico?”, op. cit., pp. 1 y ss.; DE LA CUESTA
AGUADO, P. M.: “El delito de matrimonio forzado”, op. cit., pp. 365 y ss.; MAQUEDA ABREU, M. L.: “El hábito de
legislar sin ton ni son. Una lectura feminista de la reforma penal de 2015”, op. cit., pp. 5. y ss.: TORRES ROSELL, N.:
“Matrimonio forzado: aproximación fenomenológica y análisis de los procesos de incriminación”, op. cit., pp. 831 y
ss.; TRAPERO BARREALES, M.: Matrimonios ilegales y Derecho penal, op. cit., pp. 190 y ss.; VILLACAMPA ESTIARTE, C.:
Política criminal española en materia de violencia de género, op. cit., pp. 182 y ss.; VILLACAMPA ESTIARTE, C. (Coord.),
Matrimonios forzados. Análisis jurídico y empírico en clave victimológica, op. cit., passim.
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Para finalizar, los únicos datos fenomenológicos con que se cuenta en nuestro país sobreviolencia de honor, a falta de datos oficiales, proceden de la academia. Nuevamente aquí,el abordaje desde el que se ha emprendido el análisis empírico no ha sido la violencia dehonor como un todo, sino concretas manifestaciones de la misma, en concreto las que hansido específicamente tipificadas en el Código Penal. Respecto a la mutilación genital femenina,aun cuando no existe en España un estudio sobre victimización propiamente dicho, sí seha analizado la incidencia demográfica en nuestro país de comunidades donde la mismase practica116 . Ha sido el análisis empírico de los matrimonios forzados el que hasta elmomento ha gozado de mayor atención de la academia. En relación con estos, ya antes desu incriminación delictiva específica, se llevó a cabo un estudio cualitativo con profesionalesy algunas potenciales víctimas, abordándose su relación con la trata de seres humanos117 .Ha sido sobre todo tras su inclusión en el Código Penal como delito cuando se han obtenidomás datos sobre esta realidad como una manifestación de la violencia de género. Tras estemomento, se procedió a efectuar un estudio empírico cuantitativo sobre la incidencia de estaforma de victimización en España que ofreció información sobre los perfiles de víctimas,dinámica de comisión y respuesta institucional118 . Además, después se realizaron sendosestudios cualitativos tendentes a determinar, de un lado, el grado de concienciación sobreesta realidad y su forma de aproximarla por parte de los profesionales concernidos119 y, deotro, las características de esta forma de victimización y las necesidades de tutela referidaspor mujeres que habían pasado o que estuvieron en riesgo inminente de pasar por laexperiencia120 . Al margen de estas dos manifestaciones de la violencia de honor, no constaque se hayan recabado más datos desde la academia.

9. REFLEXIÓN CONCLUSIVALa violencia de honor constituye una de las manifestaciones de la violencia contra lasmujeres que, de acuerdo con el Convenio de Estambul, los Estados parte deben afrontarholísticamente. Esto comporta la necesaria persecución de tales conductas, incriminando susdistintas manifestaciones y evitando previsiones normativas en los ordenamientos internosque conduzcan a la reducción o exclusión de la responsabilidad de sus causantes apelandoal cumplimiento de normas o costumbres culturales, sociales, religiosas o a tradiciones. Sinembargo, más allá de la persecución, implica también que en la lucha contra este fenómenodebe prestarse particular atención a la prevención y, por encima de todo, a la protección delas víctimas. Precisamente en atención a la necesidad de adoptar un enfoque integral paraluchar contra la violencia de honor, la aproximación a esta realidad que tenga en cuentalas especificidades culturales de las víctimas debería ser asumida no para culpabilizar y
116 Vid. FERNÁNDEZ DE CASTRO, P., PORTAL MARTÍNEZ, E. y SERRANO GARCÍA, J. M.: La mutilación genital femenina en
España: contexto, protección e intervención para su eliminación, Dykinson, Madrid, 2018, pp. 59 y ss.
117 IGAREDA, N. et al: Matrifor. Approaching forced marriages as a new form of trafficking in human beings in Europe,
European Commission, Brussels, 2016, passim.
118 VILLACAMPA ESTIARTE, C. y TORRES ROSSELL, N.: “El matrimonio forzado en España. Una aproximación empírica”,
en Revista Española de Investigación Criminológica: REIC, No. 17, 2019, pp. 1 y ss.
119 VILLACAMPA ESTIARTE, C. y TORRES ROSSELL, N.: “Matrimonio forzado y su tratamiento institucional: visión
profesional y victimal”, en Revista General de Derecho Penal, No. 32, 2019, pp. 1 y ss.
120 VILLACAMPA ESTIARTE, C.: “Aproximación al matrimonio forzado desde la óptica de las víctimas”, en e-Eguzkilore:
Revista Electrónica de Ciencias Criminológicas, No. 4, 2019, pp. 1 y ss.
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estigmatizar a determinadas culturas, sino para buscar respuestas jurídicas a este fenómenoque puedan aspirar a adquirir verdadero significado en las comunidades a que se aplican. Estoes, respuestas que no acaben siendo consideradas como una imposición de Occidente y que, almismo tiempo, sean capaces de proteger eficientemente a las víctimas, sin abocarlas en todoslos supuestos, con independencia de su intrínseca gravedad, e incluso contra su voluntad, auna separación drástica de sus familias de origen.La toma de consciencia sobre la existencia de manifestaciones de la violencia de honorya no circunscrita a ciertas áreas geográficas ha conducido a algunos países del occidenteeuropeo, sobre todo del centro y el norte del continente, a adoptar aproximaciones normativase institucionales focalizadas en este tipo de violencia. Las mismas a menudo han venidotambién acompañadas del surgir del interés académico en el análisis teórico y empírico delfenómeno, sobre todo de sus manifestaciones más graves.En España, sin embargo, la violencia de honor como manifestación de la violencia contralas mujeres constituye una realidad a la que se ha prestado todavía escasa atención normativa,institucional y académica. Si bien normativamente se han incriminado algunas de susmanifestaciones -la mutilación genital y los matrimonios forzados-, la perspectiva adoptadaes claramente culturalista. Esto, de un lado, se traduce en la previsión de tipos delictivossimbólicos, estigmatizadores de determinadas culturas y en ocasiones incluso privilegiantes.De otro lado, comporta que se haya analizado la razón cultural únicamente en términosde exclusión o reducción de la responsabilidad penal, no como motivo de agravación, comopodría resultar lógico partiendo de una aproximación a estas conductas desde la perspectivade género. Normativamente, tampoco la prevención de estas conductas ni la protección de susvíctimas se abordan como categoría unitaria, debiendo acudirse a distintos estatutos jurídicos-los correspondientes a las víctimas de delitos en general, a las de la violencia de género o alas de las violencias sexuales- en función de la concreta manifestación de la violencia de honorpadecida para desentrañar las medidas preventivas y protectoras aplicables.Institucionalmente, más allá de la adopción del Protocolo común para la actuaciónsanitaria ante la mutilación genital femenina de 2015, ni el Pacto de Estado contra la violenciade género de 2017 ni la reciente Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas2022-2025 sientan las bases de una aproximación conjunta a estas conductas, pese al toquede atención del GREVIO en su informe sobre España en el año 2020. Dicha falta de atención seconstata también en la ausencia de datos oficiales sobre esta forma de violencia.Tampoco la academia española ha prestado hasta el momento atención a la violencia dehonor y sus singularidades en conjunto, limitando sus incursiones en los análisis teóricosrealizados a las formas singularmente incriminadas de la misma, a saber, las mutilacionesgenitales femeninas y los matrimonios forzados. Pese a eso, es precisamente la academiala que nos ha provisto de los únicos datos cuantitativos y cualitativos de que disponemossobre esta realidad. Los mismos confirman la producción de algunas manifestaciones de estetipo de violencia, en concreto de mutilaciones genitales femeninas y matrimonios forzados,tanto dentro de nuestras fronteras como en relación con mujeres que, si no son nacionales, almenos residen habitualmente en España. Si junto a la información que nos aportan estos datostenemos en cuenta la reciente aparición en los medios de noticias sobre muertes causadasa mujeres residentes en España hallándose en el país del que son originarias sus familiaspor haberse negado a contraer o mantenerse en matrimonios pactados121 , no podemosnegar ya tampoco la existencia de homicidios/asesinatos por honor que de una u otra forma
121 El día 23 de mayo de 2022, El País daba cuenta de que dos hermanas de 24 y 21 años, residentes en Cataluña,
habían sido llevadas al país de origen de sus familias, el Pakistán, donde habían sido asesinadas por algunos familiares
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conciernen a España. En tales circunstancias, un estudio fenomenológico de la violencia dehonor en conjunto como una manifestación de la violencia de género junto a un análisissistemático de las respuestas jurídicas e institucionales más adecuadas para abordarla, sinperder de vista que las mismas deben orientarse sobre todo a la protección de las víctimas, nodebería hacerse esperar.
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España a los dos hombres con quienes las habían forzado a contraer.
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