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 La violencia de género es ya un problema 

social Mundial en todos los niveles 

socioeconómicos, y los grupos de mayor 

vulnerabilidad son los niños, mujeres y 

ancianos. 

 

 

 

El comportamiento violento se aprende y puede 

modificarse, el problema se debe explorar de lo 

personal a la comunidad y  Sociedad. 



 

 Existe el Ciclo de la violencia  bien conocido 

por todos  y existe una línea con dos 

terminales dentro de  la violencia y  que 

tiene dos vertientes, control o poder  y el 

sometido  (Corsi) 





 Los últimos veinte años la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) responde al compromiso de analizar 

la violencia contra las mujeres y asumido por 

el  Observatorio de Igualdad de Género de 

América Latina y el Caribe. 



De acuerdo con las organizaciones:  de la 

Organización Panamericana (OPS) , La 

entidad de las Naciones Unidas para la 

igualdad de género y el Empoderamiento de 

las mujeres(ONU-Mujeres) fondo de la 

población de las Naciones Unidas(UNFPA), la 

Secretaria General  Iberoamericana (SEGIB) y 

la agencia Española de cooperación 

Internacional para el desarrollo (AECID). 



Una vez sabiendo quien conforma la CEPAL  

pasamos al análisis que abarca las 

recomendaciones internacionales, las 

políticas públicas promovidas a nivel 

Mundial, Regional, Nacional, sus limitaciones 

y desafíos. En este análisis existen tres 

interrogantes que enunciare  uno a uno. 





 

 Primer interrogante   

¿se ha hecho lo suficiente y lo posible a nivel 

Regional y Nacional para encarar esta 

problemática histórica, cultural, y transversal 

contra las mujeres? 



 

 Segunda interrogante 

De carácter operativo, corresponde a  

¿sí la información que producen los países que 

sufren violencia las mujeres permiten generar 

evidencias y estas habilitan las tomas de 

decisiones? 



 

 Tercer interrogante 

Y la tercera tiene que ver con la segunda, que 

apunta a esclarecer si la implementación de 

las políticas definidas a nivel Legislativo y su 

traducción en planes y programas permiten 

visualizar avances en su desarrollo y gestión, 

además de generar información que posibilite 

más la toma de decisión. 



 

LA VIOLENCIA 

CONTRA LAS 

MUJERES ES UNA 

VIOLENCIA CONTRA 

SUS DERECHOS  

HUMANOS 



 

 La trascendencia pública de las distintas 

manifestaciones de la violencia contra las 

mujeres, como expresión extrema de la 

discriminación de género ha dado como 

resultado un sin fin de compromisos y la 

obligación de los Estados para una vida sin 

violencia. 



 

“todo acto de violencia basado en la 

pertenencia al sexo femenino que tenga o 

pueda tener como resultado un daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico para la 

mujer, así como las amenazas de tales actos, la 

coacción o la privación arbitraria de la 

libertad, tanto si se producen en la vida 

pública como en la vida privada” 



 

 En la cuarta conferencia Mundial de Derechos 

Humanos realizada en Beijing en 1995 MARCO  

la agenda Internacional de los Derechos 

Humanos  

 



 

 En 2001 se registra la primera Intervención 

de la Comisión Interamericana de derechos 

humanos en el análisis de un caso en que se 

alegaba la violación de la Convención de 

Belem do Para. (1993 Diciembre) 



 

 Caso emblemático que me voy a permitir 

recordar “María da Pena Maia Fernandez  

contra Brasil” Se responsabiliza al estado por 

la impunidad frente a la violencia sufrida por 

la peticionaria por parte de su ex pareja. 

 



 

 Años más tarde en 2007 la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos 

reporta los principales obstáculos que  

enfrentan las mujeres de América Latina y el 

caribe para acudir a las instancias legales de 

protección disponibles en sus países 

 



Desde 1994 el Sistema Interamericano ha 

logrado grandes avances en los estándares 

jurídicos más aplicables a las violencias 

contra mujeres. Impulsada por la amplia 

ratificación de la Convención de Belem do 

Pará. 

 



 el vínculo estrecho entre  los problemas de la 

discriminación y la violencia contra  las 

mujeres. 

 

 

 la obligación inmediata de los estados de 

actuar con la debida diligencia requerida 

para prevenir, investigar y sancionar con 

celeridad y sin  delación todos los actos de 

violencia contra las mujeres, cometidos 

tanto por estatales como no estatales. 



 la obligación de garantizar la disponibilidad 

de mecanismos judiciales efectivos, 

adecuados e imparciales para víctimas de 

violencia contra mujeres. 

 

 

 la calificación jurídica de la violencia sexual 

como tortura cuando es cometida por 

agentes estatales 



 la obligación de los Estados de implementar 

acciones para erradicar la discriminación 

contra las mujeres y los patrones 

estereotipados, de comportamiento que 

promueven su tratamiento inferior en las 

sociedades 

 



 el deber de los órganos legislativos, 

ejecutivos y judiciales de analizar mediante 

un escrutinio estricto, todas las leyes 

,normas, prácticas y políticas públicas que 

establecen diferencias de trato basados en el 

sexo o cuya aplicación pueden tener un 

impacto discriminatorio en las mujeres. 



 el deber de los Estados de considerar en las 

políticas adaptadas para avanzar en la 

igualdad de género en particular riesgo  a 

violaciones de derechos humanos que puedan 

enfrentar las mujeres por factores 

combinados con su sexo, como la edad, raza 

etnia y posición económica , entre otras. 





 

 En la convención Belem do pará no solo se 

refuerza el derecho de las mujeres a vivir 

una vida libre de  violencia tanto en el 

ámbito público como privado (art.) sino que 

además se recuera e incluye el derecho a ser 

libre de toda de discriminación. 



 

 Reconoce el vínculo de violencia y de 

derechos humanos permite mostrar como la 

violencia contra las mujeres afecta sus 

derechos más básicos “el derecho a la vida, a 

la igualdad, a no ser sometida a torturas o 

penas crueles, inhumanas o degradantes, a la 

protección en condiciones de igualdad con 

arreglo en normas humanitarias en tiempo de 

conflicto armado internacional o interno, a 

la libertad y a  la seguridad personal (CEPAL, 

2009) 



 Esta convención  do pará ha estado en el 

origen de las de la región y no ha sido 

incorporada en forma expresa en el orden 

normativo de los países, con rango superior 

(como en los casos de Argentina y Bolivia 

(Estado plurinacional) y el Brasil o igual a las 

leyes (como en Chile). 



 Además de acuerdo con los procedimientos 

para la ratificación de tratados, las 

disposiciones de la Convención prevalecen en 

el orden interno (tal es el caso de Colombia, 

Guatemala o el Paraguay) y son de aplicación 

directa (cómo en el Ecuador, México y el 

Perú).La información consignada es menor en 

el caso de los países del caribe. 



 Campaña Del Secretario General de la ONU 

LANZADA EN EL 2000  “UNETE” para poner fin 

a la violencia contra las mujeres”. Y apunta 

a generar mayor conciencia pública y 

comentar la voluntad política y los recursos 

para prevenir y erradicar todas las formas 

contra las mujeres y niños en el mundo. 



 

 

“ALTA A LA IMPUNIDAD”  primer pilar prioriza la 

atención problema sanciona y  reparación de 

las victimas sobrevivientes. 

 

 

“NI UNA MAS”SEGUNDOLUGAR SOBRE 

PREVENCION QUE HA PRIORIZADO LA CAMPAÑA  

 



 “El VALIENTE NO ES VIOLENTO” lanzada en 

varios países de la región que incluye a 

hombres y jóvenes en la erradicación de la 

violencia y considera actividades que 

involucra al Sistema educativo y “la 

responsabilidad es de TODOS y TODAS” tercer 

pilar que busca concientizar e incidir 

llamando a actores, influyendo en las artes y 

medios de comunicación, así como del Sector 

privado. 







NUEVAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER  

 pornografía sádica/producciones 

Cinematográficas “snuff” 

 trata de personas 

 femicidio/feminicidio 

 clubs por internet con salas específicas de 

sadomasoquismo 



 Siete países han tipificado como feminicidio 

(Chile, Costa Rica. Guatemala, El Salvador 

México Nicaragua el Perú. Y tres habían 

construido una agravación para el homicidio  

(La Argentina, Colombia y Venezuela 

(Republica Bolivariana de) ). 



 Al 2014 cuatro países más han legislado 

Bolivia (Estado plurinacional, el Ecuador 

Honduras y Panamá. 

 

 

 

 

 Resumen basado en informe emitido por la 

CEPAL el 15 de Junio del 2015 

 



 

                           Muchas gracias por su  

                                            atención… 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

¿dudas o preguntas?           14/09/2015 


