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La violencia de genero:
 
iun asunto de seguridad ciudadana?
 
Moritzo Seguro Villolbo 

La violencia de genero ha atravesado por varias definiciones de 
acuerdo al momento historico y social en el que se la ha lIeva
do al escenario publico. Inicialmente considerada como un pro

blema social, poco a poco se fue identificando que sus efectos abar
caban un sinnurnero de arnbitos de la vida de las mujeres. En tres 
decadas se han podido evidenciar sus efectos como problema social 
que afecta el desarrollo de los parses, como un problema de derechos 
humanos, de salud publica Yo en la ultima decada, de seguridad ciuda
dana. En los espacios de convivencia ciudadana se viven las relaciones 
de genero cotidianamente. En ellos se producen y reproducen formas 
de ser y estar. Se construyen imaginarios y representaciones visuales, 
discursivas y arquitectonicas que establecen los lugares y los lenguajes 
para hombres y mujeres, desde una vision masculina y heterosexual. 

Las relaciones de poder que se producen en estes espacios han 
mantenido a las mujeres en un lugar subordinado, discriminadas y 
afectadas por distintas formas de violencia. De estas ultirnas, la violen
cia sexual ha sido la menos enfrentada. En este juego de poderes, las 
mujeres han realizado rnovilizacion social permanente para exigir a la 
sociedad y a los estados respuestas para enfrentar la violencia. La for
rnulacion de pohticas publicas y reformas legales ha estado permanen
temente en su agenda. Estas acciones son las que han conseguido que 
10 privado se convierta en publico, y es en ese contexte que el enfo
que de seguridad ciudadana cobra un nuevo sentido. La seguridad ciu
dadana debe garantizar una convivencia en el marco de los derechos 
e involucrar a todos los acto res sociales en igualdad de condiciones. 
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Las construcciones de genero en los 

espacios ciudadanos 

Las ciudades, sus espacios, sus normas e imaginaries no son ajenos a 
la construccion de genero de quienes la habitan. Las personas estan 
circunscritas a una serie de representaciones de 10 que es ser hom

bre - masculino y ser mujer - femenina, en un espacio publico y en un 
espacio privado. Se las construye como dicotornlas complementarias, 
pero que frecuentemente pueden ser irreconciliables e ininteligibles 
entre si.EI juego de poder queda establecido por las estructuras socia
les, los procesos historicos, los matices culturales y los vinculos fami
liares. EI hombre como sujeto social publico se ha apropiado del 
poder de escribir la historia y ensefiar a las generaciones jovenes, abre 
o cierra puertas a los sujetos sociales de segunda categona, como 
eran consideradas las mujeres, la nifiez y la poblacion indfgena, 

En tal sentido, las mujeres han sido alejadas del mundo publico y 
sus"peligros'', pero tarnbien han quedado fuera de las oportunidades. 
La alfabetizacion 0 el acceso a niveles mas altos de educacon, el acce

so a servicios de salud adecuados, la decision sobre el cuerpo, la elec
cion de pareja, revelarse contra la violencia, fueron terrenos prohibi
dos durante siglos, 0 en el mejor de los casos, limitados. 

Para los hombres, el mundo dornestico fue vetado al igual que el 
mundo de 10 afectivo. Una masculinidad desde el afecto, desde el len
guaje de la ternura, desde las destrezas en las tareas dornesticas, aun 
es desaprobada. Esta estructura de dorninacion crea las condiciones 
necesarias para generar diversas formas de violencia social, entre elias 
la violencia de genero, que adernas es una de las mas naturalizadas. 

Un panorama de la violencia de genero 

Desde que el tema de la violencia contra la mujer ernpezo a apare
cer en el escenario mundial y nacional varios conceptos han aporta

do para entender con mayor c1aridad esta problernatica. Uno de los 
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mas importantes es el de "violencia de genero", el cual visibiliza a este 
problema como una expresi6n de la inequidad y la desigualdad entre 
hombres y mujeres, y la define como cualquier acci6n u omisi6n gene
rada por el abuse de poder de una persona sobre otra, que produz
ca dana fsico 0 emocional. Este concepto se relaciona con las desi
gualdades de genero y puede producirse tanto dentro del hogar 
como fuera del mismo; por 10 general, es ejercida por el hombre hacia 
la mujer; por 10 que muchas veces se entiende como sin6nimo de vio
lencia contra la mujer. La violencia dornestica, intrafamiliar 0 de pare
ja son formas de violencia contra la mujer; generalmente ejecutadas 
por un miembro masculino,en contra de una mujer de su grupo fami
liar; sea al interior del hogar 0 fuera de este espacio. 

Otro tipo de violencia contra la mujer es la sexual, a traves de 
aetos como acoso sexual, abuse sexual, violaci6n, y otros hechos que 
incluso estan tipificados como delitos. Sin embargo, muchas agresio' 
nes sexuales son tan naturalizadas en los espacios publicos y privados 
que no se tratan como que 10 fueran: manoseo en el transporte publi
co, ofensas disfrazadas de piropos, miradas cargadas de obscenidad, 
etc. Por otro lado, cuando la violencia sexual es cometida por un 
miembro de la familia es mas difkil que sea aceptada como agresi6n, 
que cuando es perpetrada por un desconocido. Lo mismo sucede si 
es cometida dentro del hogar de la victima que cuando sucede en 
espacios publicos, laborales, de prestaci6n de servicios 0 en el ambito 
educativo. Los mitos y prejuicios alrededor de la violencia sexual han 
sido tan internalizados en el imaginario social, que con frecuencia 
muchos de estes delitos quedan impunes, y cuando la vktirna los 
denuncia se expone a que ella misma sea cuestionada y culpabilizada. 

Segun Oswaldo [arrfn (2005), en Ecuador, entre el 2002 y 2003 la 
violencia sexual fue uno de los delitos mas frecuentes (60%). Sin 
embargo, es uno de los hechos cuya denuncia es mas percibida como 
iruitil y faetible de quedar en la impunidad. En el ana 2003, de las 

Los delitos sexuales pueden ser cometidos en contra de personas de ambos sexos, para los 
fines de este articulo se releva la frecuencia con que son cometidos en contra de mujeres. 
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denuncias de delitos sexuales realizadas en las fiscalias de la provincia 
de Pichincha, apenas un 6,54% fueron sent enciadas, es decir; 70 casas 
(cuadro I). Estos datos permiten ver las limitaciones del sistema de 
administraci6n de justicia para la resoluci6n de los casas denunciados. 
Limite en el que sin duda jugara un papel important e la persistencia 
de la persona afectada y la aceptabilidad y validez legal de las eviden
cias del delito, pero tarnbien la idoneid ad y calidad de atenci6n de los 
funcionario s legales y pol iciales. 

Otros datos de Pichincha de la Oficina de Defensa de los 
Derechos de la Mujer y la Familia - ODMU, permiten ver que en 
general las denuncias de vio lencia van en aumento entre el 2000 y 
2004.Aunque las denuncias por violencia fisica disminuyen, las realiza
das por violencia sexual y psicol6gica crecen en un nurnero de 42 y 
5 I respectivamente. Ad icionalmente se nota que la denuncia de vio
lencia sexual tiene un notable incremento en el 2002 y 2003, cambio 
que probablemente esta relacionado, por un lado, con el mayor cono
cimiento de la poblaci6n sobre las instancias de denuncia de la violen 
cia, y por otra parte, por la sensibilizaci6n a la poblaci6n y funcion a
rios/as de instituciones y organizaciones t anto del estado como de la 
sociedad civil sobre esta problernatica.Aunque resulta lIamativa la dis
minuci6n de casas de violencia fsicaque se denuncian en el 2000 con 

Cuadro I
 
Tipo de violencia
 

De enero a junio de cada afio 

Tipo de 
violencia 20032000 2001 2002 2004 

Nro. Nro. Nro. Nro.% % Nro . % % % 

Hsica 49,1 354 49,9 55,7 923 87 702 65,1 279 291 

29,4 Sexual 317 21 1 37,1 254 138 26,4 96 9 35.8 

Psicol6gica 42 5,5 78 13,7 101 14,2 93 17,84 59 

1078Total 1061 100 100 568 100 709 100 100522 

Fuente: ODMU - Pichincha 
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relaci6n al numero de casos del 2004, este hecho puede deberse a 
que los espacios de recepci6n y sanci6n de este tipo de casos se 
diversiflcan y amplfan al posicionarse las cornisanas de la mujer y la 
familia como otra de las instanciaspublicas encargada de receptar este 
tipo de denuncias. (cuadro I) 

Todos estos tipos de violencia han sido sostenidos por un orden 
simb61ico determinado, el cual convirti6 a las formas mas drarnaticas 
en asuntos privados. En este escenario, la movilizaci6n de las mujeres 
trastoca estas disposiciones y lIeva 10 privado a 10 publico, en un acto 
de busqueda de nuevas formas de convivencia en el marco de los 
derechos, intentando reconstruir sus posibilidades de desarrollo y 
movilidad social. y de recuperar la seguridad en todos los espacios. 

Violencia de genero como un problema 
de seguridad ciudadana 

En la vida cotidiana se produce la arnbiguedad de que lugares priva
dos como la familia y el hogar;socialmente concebidos y promociona
dos como seguros por excelencia, se convierten en sitios inseguros y 
peligrosos, tanto 0 mas que los espacios publicos, debido a la violen
cia de genero.A 10 largo de la vida, existen diferentes espacios que han 
sido marcados como peligros para las mujeres al estar ubicados en 
sectores publicos, frases como "las mujeres no deben andar por la 
calle a altas horas de la neche": "no cruces por el parque cuando este 
oscuro": "cufdate de los extrafios": "no salgas sola.sobre todo si es de 
neche": han reafirrnado este imaginario. Por otro lado,tam poco es fac
tible la seguridad en 10 privado, existen aflrmaciones como: "no hagas 
bulla cuando venga tu papa't.''no llores 0 te doy un golpe";"sal de aqui 
y no molestes 0 vas aver 10 que es bueno";"no sirves para nada,man
tenida e inuti!": "hay que educarlas a golpes para que sepan quien 
rnanda": que tarnbien ocasionan inseguridad dentro de los hogares, 
con 10 cuallos dos territorios se convierten para las mujeres en zonas 
de alto riesgo. 

29.3 
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Grafico 2 
Razones por las cuales se decidi6 a dar a luz en casa 

10 20 30 40 
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.	 Cost umbre 

Mal concepto del • No habra tiem po para • Mas seguridad y
• esta blec. de salud Il egar al establec. de salud confi anza en casa 

Fuen te: Endemain 2004 

La existencia de vio lencia al interior de la familia puede influir en la 
percepci6n de inseguridad en los espacios pii blicos y tambien puede 
marcar drarnat icarnent e la vida en la nifiez, ado lescencia y juventud 
potenciando fadores para que los sujet os sean protagonistas de otras 
formas de vio lencia social. No obstante esta afirmaci6n, es importan
te anotar que la vio lencia no es patrim onio de los sedores pobres , 
aunque en situaciones de marginalidad 0 extrema pobreza las muje
res y la nifiez estan en mayor r iesgo de violencia flsica, sexual, psicol6
gica, econ6mica. Hechos que son agravados por fad ores como el 
alcoho lismo 0 la drogadicci6n. 

Pero para que la violencia de genero se convierta en un tema de 
seguridad ciudadana, han tenido lugar varios eventos. En un contexto 
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amplio, inicialmente, ha sido necesario reconocer que la Declaracion 
Universal de los Derechos Humanos y sus principios de universalidad, 
inalienabilidad e indivisibilidad, entre otros, no lograron eliminar las 
condiciones de inequidad y discrirninacion hacia las mujeres, empezan
do por que su discurso masculinizado, que da por hecho que las muje
res estan incluidas, las invisibiliza en el lenguaje y en la practice. Los 
derechos estan siendo vulnerados cotidianamente, y se refiejan en la 
pobreza, la diferencia en la econornla, los riesgos de mortalidad mater
na' (Grafico 2), y la lirnitacion para acceder a recursos; situaciones que 
afectan especialmente a las mujeres de sectores populares, rurales e 
indigenas. Esta vulnerabilidad impulse la busqueda de reconocimiento 
de los derechos en la practice, a traves de acciones lideradas por 
mujeres organizadas y no organizadas en distintas regiones del mundo 
y del Ecuador. 

Los temas referentes a la igualdad y equidad empezaron a tener 
un peso en las polfticas de desarrollo con dos grandes enfoques: 
Mujeres en el desarrollo iniciado en la Conferencia de la Mujer en 
Mexico (1975); Y mas adelante Genero en el desarrollo infiuido por 
la Segunda y Tercera Conferencia de la Mujer en Conpenhaguen 
(1980) y en Nairobi (1985) respectivamente. Ambas conferencias ya 
Ilamaban la atencion sobre la relevancia de la violencia contra la mujer 
como un problema social que dificulta el alcance de la paz.Entre estos 
dos eventos, en 1981, la Convencion Interamericana para la elimina
cion de todas las formas de discriminacion contra las mujeres 
(CEDAW) se convierte en el primer instrumento a nivel internacio
nal, que insta a los Estados parte a enfrentar este problema; yen 1986, 
el consejo econornico y social de las Naciones Unidas ya evidencia a 
la violencia contra la mujer como una violacion de sus derechos. En 
la decada de 1990, otras conferencias y cumbres internacionales (Rio 
1992,Viena 1993, EI Cairo 1994 y Beijing 1995) revelan la infiuencia 

EI informe final ENDEMAIN refiere que en Ecuador, de las mujeres que tuvieron su ultimo 
parto en casa, el 29% se debio a factores econ6micos y el 25.8% a causa de factores eco
n6micos y barreras de salud, fsicas 0 sociales que les impidieron salir a un centro medico 
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negativa de la violencia de genera en la salud de las mujeres. Antes 
del nuevo milenio, las cifras del Banco Mundial indicaron que en el 
mundo, tres de cada diez mujeres sufren algun tipo de maltrato, y ase
guraron que la violencia es la causa para que las mujeres en edad 
reproductiva pierdan uno de cada cinco afios de vida saludable. EI 
informe del Estado Mundial de la Poblacion del 2005, publicado par el 
UNFPA, sostiene que la violencia causa tantas muertes y dafios a las 
mujeres que tienen entre 15 y 44 anas de edad, como 10 hace el can
cer Los costas que esta genera en servicios de salud, policiales, judi
ciales, perdidas en el nivel educativo y productividad, son inconmensu
rablemente altos (UNFPA 2005). 

En el Ecuador, la violencia contra la mujer empieza a Ilevarse al 
escenario publico con la fuerza basada en las evidencias de las muje
res de los sectores populares y de los casas denunciados en los 
departamentos jurfdicos populares. No paso mucho tiempo para que 
mujeres de c1ase media y de las elites nacionales se reconozcan tam
bien como v(ctimas de violencia, aunque con mayor temor y cuidado 
de no trascender a los medias. A finales de los anas 80, la experien
cia de varios departamentos jurfdicos populares urg(a par la imple
rnentacion de servicios de acogida para mujeres victimas de violencia. 
A inicios de los anas 1990, fue inaugurada la primera casa de refugio 
para mujeres rnaltratadas', en este lugar de acogida, las primeras serna
nas ya se via la necesidad de adecuar un espacio para hijos e hijas de 
madres violentadas, quienes acudian can un promedio de tres infan
tes. De esta manera, cada mes vivian entre 20 y 30 mujeres, nifios, 
nifias y adolescentes en esta casa de acogida.Despues del primer ana 
de funcionamiento la importancia de trabajar tam bien con los hom
bres agresores, era ineludible: no solo se tuvo que innovar el usa de 
los instrumentos rnetodologicos en la atencion social y psicologica, 
sino tarnbien los instrumentos legales y las leyes existentes hasta ese 
momenta. Adicionalmente, se intensifico el trabajo can funcionarios 
de la adrninistracion de justicia sensibles al tema, para que en lascomi-

Actualmente Fundacion CasaMatilde. 
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sanas nacionales e intendencias dieran un tratamiento legal adecuado 
al tema de violencia contra las mujeres. 

En 1994, se creo la prirnera Cornisaria de la Mujer y la Familia en 
la ciudad de Guayaquil; Yo en 1995, el movimiento de mujeres logro la 
aprobacion de la Ley 103 Contra la Violencia a la Mujer y la Familia. 
En ese momento, un estudio sobre violencia en Quito (CEPLAES, 
1997), sefialaba que seis de cada diez mujeres admitian ser victimas de 
violencia intrafamiliar con una alta periodicidad. De elias, mas del 37 % 
indicaba que esto sucedia con frecuencia, casi el 36% dedan que pasa
ba rara vez y el 25% anotaba que a veces. Por otro lado, las primeras 
cifras sobre las denuncias en las cornisarias empezaban a aparecer a la 
luz publica. En 1997, el 88,97% de los casos de agresiones se daban 
dentro del hogar, en el afio 2006 observamos que el porcentaje de 
agresiones dentro del hogar se mantiene casi en el mismo porcenta
je, es decir sobre el 85%. De igual modo, con respecto a quien denun
cia con mayor frecuencia, rnanteniendose un 92,5% de denuncias de 
mujeres frente a un 7,5 % de denuncias de hombres. 

Mas adelante, en 1998, el Ministerio de Salud Publica del Ecuador 
reconocio a la violencia intrafamiliar y de genero como un problema 
de su competencia, estableciendo la atencion obligatoria en las unida
des de salud y dependencias de este organismo del Estado.A finales 
de los anos 90, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
rvIDMQ. coordino la conforrnacion de la Red Metropolitana de 
Atencion y Prevencion de laViolencia Intrafamtliar y de Genero RED 
VIF-G; instancia que prornovio y apoyo la iniciativa de la entonces Ila
mada Cornision de la Mujer y Familia del MDMQ4, la cual consiguio la 
prornulgacion de una Ordenanza Municipal 042, que reconocio a la 
violencia intrafamiliar y de genero como un problema que afecta a la 
poblacion del Distrito, y que requiere de servicios y recursos para su 
atencion y prevencion, Estas iniciativas se alimentaron de las concep
ciones que ya circulaban sobre la violencia como un problema social 
que afecta al desarrollo, y que atenta contra los derechos humanos de 

Actualmente Comisi6n de Equidad y Genera 
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Grafico 3 
Camisarias de la mujer y la familia en el pais 

las mujeres.Asi, a la par de la creacion de otras comisanas de la Mujer 

y la Familia a nivel nacional , las iniciativas de atencion y prevencion de 

inseguridad desarrolladas, empezaron a incluir en su discurso y en sus 

acciones el enfoque de la violencia intrafamiliar y de genero como un 

problema de seguridad ciudadana. La existencia de 30 cornisanas de 

la mujer y la familia en el pais (Grafico 3), dan cuenta de un posicio

namiento de la violencia como un problema que requiere de legisla

cion . Con el establecimiento de estos espacios estatales, la ley 103, las 

medidas de amparo y sanciones a la violencia intrafamiliar, se desmiti

fica la naturalization de la violencia. 

En la ciudad de Quito, la incorporacion de este nuevo enfoque 

genera que las autoridades municipales promovieran la creacion de 

una red similar en cada adrninistracion zonal , y que la coordinacion 
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central de la Red VIF-VG pase a formar parte de la DireccicSn 
Metropolitana de Seguridad Ciudadana, creada a inicios del aPio 2002. 
Con esta accicSn la responsabilidad municipal queda establecida y se 
facilita la aplicacicSn de las pohticas pubiicas municipales referentes a la 
violencia en todos los sectores del distrito, en coordinacicSn con las 
organizaciones de la sociedad civil, especialmente las de mujeres. 

La violencia de genero es un enfoque importante que aborda una 
problernatica que no es ajena al crecimiento de las ciudades y a su dis
tribucicSn espacial; pues es en elias donde se genera, reafirma 0 incre
menta la desigualdad y segregacicSn social (Massolo 2005). Esta posibi
lidad permite, especialmente a las mujeres, crear mecanismos de exi
gibilidad a los gobiernos locales y al Estado para que los espacios 
publicos y de convivencia ciudadana sean lugares seguros. Para ratifi
car este enfoque, se enfatiza la diferenciacicSn en la forma como los 
espacios ciudadanos son vividos por hombres y mujeres, 10 cual ha 
sido reforzado por arnbiguedades naturalizadas desde la niPiez de las 
personas. La oscuridad, la poca concurrencia y las horas nocturnas, 
entre otros aspectos,condicionan el uso de los espacios por parte de 
las mujeres. La violencia sexual es uno de los temores que impide sen
tirse ciudadanas seguras aun en espacios "seguros" (Grafico 4), no asf 
para los hombres, que desde niPios son incentivados a hacer uso del 
poder en los mismos sitios que a las mujeres generan temor. Se habla 
explicitamente de como las mujeres ponen en marcha una serie de 
estrategias aprendidas a 10 largo de la vida en lugares como el trans
porte, los parques, 0 los espectaculos publicos: para autoprotegerse 
de la posibilidad de violencia, incluso de aquella que no esta tipificada 
como delito pero que sostiene los estereotipos y roles establecidos. 

Es claro que la violencia de genero como un problema de seguri
dad ciudadana abarca los espacios publicos y el interior de la familia. 
Los datos recogidos por la encuesta ENDEMAIN 2004, retlejan que 
en el Ecuador la violencia contra las mujeres sigue siendo un grave 
problema. EI 41 % de las que fueron alguna vez casadas 0 unidas,entre 
I5 y 49 afios, reporta haber sido maltratada psicolcSgicamente por su 
pareja; el 3 1% experimentcS agresicSn fsica: y, el 12 % ha sido objeto de 
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Fuente; Endemain 2004 

Graflco S:Violencia ffsica de pareja reportada, segun perioda y 
grupo de edad actual. (Mu jeres, 15 - 49 afios, alguna vez casadas a 

unidas) 40.-- - - - --------- ----, 
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Graflco 4: Diferentes comb inaciones de violencia en mujeres , 
entre 15 y 49 afios, alguna vez casadas a unidas, durante el 

ultimo ana (en porcentaje) 

Fuente: End emain 2004 
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Grafico 6: Personas responsables de la violencia sexual, segun 
formas de violencia. (Mujeres que reportaron sexo forzado 0 

abuso sexual ) 
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• Primo/tio/ henmano • Padrelpadrastro • Otro 

Fuente: Endemain 2004 

vio le ncia sexual por parte de su pareja 0 ex-pareja, mient ras e l 37% 
de mujeres ecuatorianas han vivido situaciones de violencia toda su 
vida (Grafico 5). Durante e l ana anterior a la encuesta (2003), el 15% 
tuvo maltrato psico l6gico, e l 10% fsico y un 4% sufri6 violencia sexual 
con penet raci6 n por una pareja intima. O tros datos de ENDEMAIN 
nos reve lan que existen de 220 a 270 mil mujeres de 15 a 49 afios de 
edad, que han vivido violencia ffsica po r par te de su pareja; y de 76 a 
104 mil mujeres que han sido afectadas po r una violaci6n co n pene
t raci6n por parte de ellos, siendo los agresores ho mbres conocidos y 
cercanos a la mujer;salvo un bajo porcentaje que me nciona haber sido 
vio lada po r desconocidos. (Grafico 6) 
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iEs posible el cambio? 

Un hecho que podna considerarse como un inicio del cambio a nivel 

de pohticas publicas,es el proceso liderado por el f'lIDMQ, en el que se 

incorpora la atencion y prevencion de la violencia de genero en el ambi

to de la seguridad ciudadana, y se mantiene un espacio permanente de 

vigilancia y monitoreo de esta problernatica a traves del Observatorio 

l'1etropolita-no de Seguridad Ciudadana. En las primeras reuniones para 

la conforrnacion de este espacio, participaron las instituciones miem

bros de la Red VIF-G, que ya contaban con avances en la iniciativa de 

formalizar registros y estadisticas que den cuenta de la incidencia y pre

valencia de este tipo de violencia en el DMQ. Sin embargo, se mantie
ne la tendencia a registrar la violencia de genero en categonas tan 

amplias de delitos, que se invisibiliza las condiciones de vulnerabilidad 
por genero. Sena pertinente analizar los datos mas alia de los nurneros 

y darles contenidos cualitativos; es decir; relacionar los delitos con las 

condiciones de vulnerabilidad ya partir de ello, crear escenarios que dis

minuyan dicha problernatica Un trabajo que exige no solo cambios en 

pohticas, sino tarnbien destinar recursos y calificar personal tecnico, 

EI UI\.IDP (1994) propone que la seguridad ciudadana debe garan
tizar la prornocion del ser humane, en un marco de libertad y capaci

dad para generar su propio desarrollo individual y colectivo (jarnn 
2005; 29). Por esta razon, las pohticas de seguridad ciudadana deben 

promover la participaci6n de la comunidad no solo como demandan

te de seguridad, sino como generadora, ejecutora y productora de 

espacios y formas de convivencia seguras; 10 cual supone que la ciu

dadania cuente con espacios, no solo de denuncia, sino de cuestiona

miento de sus propias representaciones y reproducciones sobre la 

violencia de genero, No obstante, pesa el modelo de sociedad patriar

cal, masculina y heterosexual, que naturaliza la violencia dentro de un 

consenso social para silenciarla y minimizar la afectacion para la vida y 

la integridad de las mujeres. Entonces la creacion de estos espacios y 

su utilizacion, tienen como barrera el estigma de la violencia que cons

tituye asunto natural y privado. 

VIOLENCIA DE GENERO 



LA VIOLENCIA DE GENERO: iUN ASUNTO DE SEGURIDAD CIUDADANAI 

Los cambios cualitativos que permiten entender a la violencia 
como tema publico y/o de seguridad ciudadana, aun estan en proce
so. Pero, de todas maneras este pacta social empieza a resquebrajar
se. Cierto es que falta camino por recorrer para disminuir su inciden
cia 0 erradicarla, como 10 sugieren los instrumentos internacionales y 
nacionales, pero al menos ahora es un problema de responsabilidad 
social compartida. Ver violencia de genero desde la perspectiva de la 
seguridad ciudadana, abona otros enfoques y hace un lIamado para 
que la preocupacion deje de estar centrada en los bienes, la propie
dad 0 la delincuencia, y se integre una preocupacion por la vida, los 
derechos y la dignidad de las personas. 

Este cambio de paradigma implica modificar el sentido del juego y 
replantear las relaciones de poder; deconstruyendo y redefiniendo el 
papel que cada persona tiene en el escenario; incluso el Estado, cuya 
primera tarea sena comprender que no se trata solo de aumentar las 
Ilamadas fuerzas del orden, ni de endurecer las sanciones contempla
das en las leyes, sino de generar espacios y estrategias para fortalecer 
la participacion y la conciencia ciudadana, promoviendo los principios 
orientadores de la pohtica de seguridad para institucionalizarla. EI 
nuevo papel del Estado, de los gobiernos locales y de la ciudadanfa, 

debe promover el ejercicio y cumplimiento de los Derechos 
Humanos, por 10 que el derecho a una vida libre de violencia no 
puede ser soslayado.Asi mismo, es fundamental inscribir en el princi
pio de la equidad social, las acciones para reducir la vulnerabilidad de 

la poblacion joven, de las mujeres, de la nifiez, de las minorias etnicas 

y de los sectores pobres. La inclusion activa de los gobiernos locales 
y la participacion ciudadana permiten alcanzar mejores logros en el 
respeto a los derechos, puesto que la comunidad y sus miembros asu
men responsabilidad sobre la reduccion de la violencia intrafamiliar; 
escolar y social, asfcomo el apoyo a redes comunitarias 0 interinstitu
cionales y albergues de acogida para dichos casos. 

Los nuevos acuerdos de convivencia ciudadana, suponen crear 
nuevas formas de ciudadarua, con iguales oportunidades para ejercer 
derechos, participar en la vida publica, vivir las libertades democrat-
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cas, y aportar al desarrollo en todos los niveles. Estos implican el paso 
de 10 represivo a 10 preventivo y el acoplamiento de una gama de 
adores, especialmente de las organizaciones de mujeres y de la socie
dad civil; incluyendo a sectores como la educaci6n, la salud, la adminis
traci6n de justicia, los medios de comunicaci6n y otros adores piibli
cos y privados. De esta manera, se requiere un cambio de imaginarios 
y de representaciones de los anteriores y de los nuevos adores de la 
seguridad; y de las nuevas formas individuales, sociales, polfticas y eco
n6micas de vivir la masculinidad y la feminidad sin riesgo.Condiciones 
que obligan a preguntarse que pasa en las zonas rurales y con la 
poblaci6n indigena, donde la seguridad ciudadana no es prioridad 
frente a la necesidad de tener el sustento diario 
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• Una de cada tres mujeres y nifias en el mundo ha 
sigo agredida ftsica 0 abusada sexualmente en su 
vida (Comisi6n de fa ONU sobre la condici6n de 
las Mujeres). 

• Alrededor de	 un mill6n de menores (principal
mente nifias) ingresan al comercio sexual cada ano 
(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
UNICEF). 

• AI afio	 son traficadas un promedio de cuatro 
millones de mujeres y nifias (Organiza-ci6n de las 
Naciones Unidas). 

• Entre el 12%y 25% de las mujeres del mundo han 
experimentado algun tipo de violencia sexual en 
su vida (Organizaci6n Mundial de la Salud). 

• La violencia es la principal causa de	 muerte para 
mujeres entre 15 y 44 afios de edad, mas que el 
cancer; los accidentes de transite y la malaria 
(Organizaci6n Mundial de la Salud). 
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