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1. Introducción    
 

En el año 2006, el Programa de las Nacione s Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el 

Gobierno de Espa¶a, establecieron el òFondo PNUD ð España para el logro de los 

ODMó con el fin de ayudar a la realizaci·n de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio.  

 

Una de las prioridades de este fondo es la promoc ión de la igualdad de género y 

la autonomía de la mujer. Con base en este objetivo el Fondo de Desarrollo de las 

Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), hoy ONU Mujeres, el Fondo de Población 

de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Organización Internacional p ara las 

Migraciones (OIM) en alianza con la Consejería Presidencial para la Equidad de la 

Mujer (CPEM) desarrollaron durante 3 a¶os el Programa Conjunto òEstrategia 

integral para la prevención, atención y erradicación de todas las formas de 

violencia de gé nero en Colombiaó.  

 

El Programa Conjunto se gestionó a través de una estrategia de intervención 

multisectorial e interinstitucional para fortalecer las capacidades internas y los 

mecanismos de coordinación de los actores estatales y sociales competentes 

tanto a nivel nacional como en cuatro territorios focalizados (Pasto, Cartagena, 

Buenaventura y Pueblo Rico - Mistrató).  

 

En el marco del Programa Conjunto, entre finales del 2009 y comienzos del 2010, 

se realizó el Estudio sobre Tolerancia Social e Institu cional a la Violencia Basada en 

Género en Colombia con el objetivo de establecer la situación en materia de 

imaginarios, prácticas y actitudes sociales e institucionales que naturalizan las 

Violencias Basadas en el Género (VBG).  

 

Para la realización del E studio se utilizaron técnicas cuantitativas como las 

encuestas y técnicas cualitativas como las entrevistas en profundidad y los grupos 

focales. El Estudio tiene dos dimensiones o ámbitos: el social y el institucional, y por 

lo tanto, se diseñaron dos vers iones de la encuesta, que tienen algunos elementos 

comunes y otros específicos de acuerdo a la población específica.  

 

En el año 2014, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, ONU 

Mujeres y la AECID decidieron realizar una segunda medición de  la tolerancia 

social e institucional de las violencias contra las mujeres con el propósito de 

conocer los avances o retrocesos en relación con la transformación o persistencia 

de los imaginarios, actitudes y prácticas que naturalizan y legitiman dichas 

violencias en las diez ciudades priorizadas en el estudio: Cartagena, Barranquilla, 

Medellín, Buenaventura, Pasto, Tumaco, Popayán, Florencia, Villavicencio y 

Bogotá.  

 

Existen dos aspectos del orden conceptual y metodológico que cambian en la 

segunda medició n con respecto a la línea de base, que es importante señalar. El 

primero es que para esta segunda medición del Estudio se decidió utilizar el 

término de violencias contra las mujeres en lugar de violencia basada en el 
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género puesto que es más preciso por v arias razones: a) visibiliza una forma de 

violencia que se presenta en la mitad de la población por el simple hecho de ser 

mujeres; b) así aparece tanto en los instrumentos internacionales como en la 

legislación nacional; c) el marco conceptual utilizado ðel Modelo Ecológico 

Feminista Integrado - tiene mayor pertinencia para la comprensión de las 

diferentes formas de violencias que se ejercen contra las mujeres en espacios 

públicos y privados en una cultura patriarcal; y, d) en los instrumentos 

cuantitativos  y cualitativos se indaga principalmente por los imaginarios, actitudes 

y prácticas sobre las violencias contra las mujeres. Y el segundo aspecto que vale 

la pena mencionar es que en la línea de base la investigación cualitativa priorizó 

los imaginarios, a ctitudes y prácticas de diferentes grupos de mujeres y hombres 

de la sociedad en general, y en esta segunda medición, el interés ha sido 

profundizar en la comprensión de la respuesta que brindan las instituciones locales 

de los sectores con competencias en  el abordaje de las violencias contra las 

mujeres.  

 

La Segunda Medición del Estudio sobre Tolerancia Social e Institucional de las 

Violencias contra las Mujeres está conformado por tres capítulos. El primero 

incluye una síntesis de  los aspectos conceptual es básicos de l Modelo Ecológico 

Feminista Integrado el cual que permite tener una comprensión holística y 

multicausal de las violencias contra las mujeres y es el soporte para el diseño de 

los instrumentos cuantitativos (encuestas) y cualitativos (entrevis tas en 

profundidad y grupos focales) que indagan sobre  los imaginarios, actitudes y 

prácticas que reproducen y mantienen las violencias contra las mujeres.  

 

En el segundo capítulo se presenta la metodología utilizada en la Segunda 

Medición que  combina un a estrategia cuantitativa y otra cualitativa, 

manteniendo el esquema metodológico propuesto en la línea base realizada en 

2009-2010. El uso de un enfoque metodológico cuali -cuantitativo integrado 

permite comprender de una manera compleja e integradora los factores de 

diverso orden que inciden en la tolerancia que como sociedad y como Estado se 

tiene frente a las violencias contra las mujeres.  

 

El tercer capítulo incluye los principales hallazgos sobre la tolerancia institucional 

de las violencias contra las  mujeres que resultaron de la aplicación de encuestas, 

entrevistas en profundidad y grupos focales realizados con servidoras y  servidores  

públicos de los diferentes sectores que tienen la obligación de garantizar a las 

mujeres una vida libre de violencias.  También se hace una comparación entre los 

resultados de la línea de base (aplicada en 2009) y la segunda medición (2014) 

para evidenciar los avances, retrocesos o estancamientos en relación con los 

imaginarios, actitudes y prácticas que naturalizan la tol erancia institucional de las 

violencias contra las mujeres.  

 

El cuarto capítulo presenta los resultados más relevantes sobre la ruta crítica , 

entendida como el  proceso que incluye las decisiones realizadas por las mujeres 

víctimas de violencias y las resp uestas de las entidades competentes para salir de 

una situación de violencia. Se analizan los resultados de las encuestas 
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institucionales, así como las entrevistas en profundidad con servidoras y servidores 

públicos en tres dimensiones: atención, prevenció n y políticas públicas.  

 

 

2. Objetivos  
 

2.1 General  
 

Establecer la segunda medición sobre la tolerancia social e institucional de las 

violencias contra las mujeres en materia de representaciones sociales e 

imaginarios culturales en los que se sustenta la naturali zación de las violencias 

contra las mujeres y que sea comparable con los resultados del estudio de base 

realizado en 2010.  

 

2.2 Específicos  
 

¶ Realizar la segunda medición sobre tolerancia social para identificar 

imaginarios, actitudes y prácticas que naturaliza n y perpetúan las violencias 

contra las mujeres en la sociedad colombiana.  

 

¶ Realizar la segunda medición sobre tolerancia institucional para identificar 

imaginarios, actitudes y prácticas que naturalizan y perpetúan las violencias 

contra las mujeres en la s entidades del Estado con obligaciones en la 

prevención, detección, atención y sanción de dichas violencias.  

 

¶ Contrastar los resultados de la línea de base con los de la segunda medición 

para conocer los avances, retrocesos o estancamientos en relación c on la 

transformación o persistencia de los imaginarios, actitudes y prácticas que 

legitiman las violencias contra las mujeres en nuestro país.  

 

¶ Visibilizar el posicionamiento político y el abordaje integral de las violencias 

contra las mujeres que tienen l os sectores de salud, e ducación, justicia, 

protección y organismos de control.  

 

¶ Complementar los conocimientos sobre la ruta crítica específicamente los 

factores que inciden en la denuncia de las violencias por parte de las mujeres 

y el papel de las entida des del Estado en la atención y restitución de sus 

derechos.  
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3. Aspectos Conceptuales  
 

 

El marco ético y político del presente estudio es el reconocimiento de las 

violencias contra las mujeres como un asunto de interés público y de 

responsabilidad del Est ado, una violación de derechos humanos, un grave 

problema de salud pública, un intolerable ético y un obstáculo para el desarrollo 

social y económico del país.  

 

Las violencias contra las mujeres son una problemática compleja y dinámica 

basada en el ejercic io desigual del poder entre hombres y mujeres, y se 

constituyen en la expresión de desigualdades y discriminaciones de género 

propias de la cultura patriarcal. Estas violencias se han naturalizado y perpetuado 

por el arraigo de representaciones, estereotip os e imaginarios tradicionales de 

género que se manifiestan en los símbolos y modelos culturales, las prácticas 

institucionales, los roles de género, las relaciones entre mujeres y hombres en 

diferentes ámbitos y las identidades femeninas y masculinas. De igual manera, se 

reconoce que las violencias contra las mujeres se exacerban en determinados 

contextos como por ejemplo, el conflicto armado y se expresan de manera 

particular de acuerdo con la interrelación de categorías como la etnia, la edad, 

la orienta ción sexual, la discapacidad, entre otras.  

 

En concordancia con esta apuesta política, el marco conceptual que se utiliza en 

la Segunda Medición del Estudio sobre Tolerancia Social e Institucional de las 

Violencias contra las Mujeres es el Modelo Ecológico  Feminista Integrado asumido 

en el Estudio sobre Tolerancia Social e Institucional a la Violencia basada en 

Género en Colombia (2010), que reconoce la interacción de las historias 

individuales, las relaciones más inmediatas (microsistema), los ámbitos 

socioeconómicos (exosistema) y los contextos culturales (macrosistema) para la 

comprensión y abordaje integral de las violencias contra las mujeres. Se retoman 

los conceptos establecidos en la línea de base sobre tolerancia social y tolerancia 

institucional fr ente a las violencias basadas en género , así como las variables 

analíticas (dispositivos y mecanismos) y variables descriptivas (representaciones) 

para cada uno de estos cuatro ejes.  

 

3.1 Modelo Ecológico Feminista Integrado 1  
 

A continuación se incluye una sí ntesis sobre la estructura y los principales aportes 

del Modelo Ecológico Feminista Integrado para comprender por qué se 

presentan las violencias contra las mujeres y por qué son todavía frecuentes en 

nuestra sociedad.  

 

                                                           
1 Síntesis de: Capítulo 2 sobre el marco conceptual y Resumen ejecutivo. Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas 
para la Mujer (UNIFEM), Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Organización Internacional para la 
Migraciones (OIM), Fondo de las Naciones Unidas y el Gobierno de España para el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (MDGF) y  la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Programa Integral contra 
Violencias de Género. 2010. Estudio sobre Tolerancia Social e Institucional a la Violencia Basada en Género en Colombia.  
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El modelo teórico que ha generado u n hito en los paradigmas de interpretación 

de la violencia contra las mujeres es el propuesto por Lori Heise desde la 

publicaci·n de su art²culo de 1998 òViolencia contra las Mujeres, un marco de 

interpretaci·n ecol·gico e integradoó2 en el que planteaba l a aplicación del 

modelo ecológico al conocimiento de la s violencia s contra  las mujeres. Esta 

autora ha impulsado la integración de las perspectivas feministas y los enfoques 

multicausales logrando acercar estos análisis complementarios para intentar 

respon der a la complejidad de estas violencias.  

 

El modelo se basa en el reconocimiento de la s violencia s contra las mujeres como 

un fenómeno dinámico que se produce en la interacción de las historias 

individuales, las relaciones más inmediatas (microsistema), l os ámbitos 

socioeconómicos donde se producen (exosistema) y los contextos culturales 

(macrosistemas). Este modelo fue desarrollado partiendo de la propuesta 

ecológica, pero integrando elementos de los hallazgos de la investigación social 

en general y femin ista en particular de finales del siglo XX, lo que permite a su 

autora incorporar en el análisis tanto los atributos de las víctimas y de los agresores 

como los contextos donde la acción violenta se produce. De acuerdo con Heise 

este enfoque sintetiza los hallazgos comprobados por investigaciones empíricas e 

incorpora elementos innovadores para dar cuenta de las diferentes expresiones 

de la s violencia s contra las mujeres 3. 

 

Este enfoque ha sido utilizado entre otras investigaciones, en el Estudio 

Multicéntr ico de la Organización Mundial de la Salud, titulado Sobre la S alud de 

las Mujeres y la Violencia Contra las Mujeres (2004), así como en el Informe 

Mundial sobre Violencia y Salud (2002), ha ilustrado el análisis del Secretario 

General de las Naciones Unid as en su Estudio a Fondo sobre todas las formas de 

Violencia Contra las Mujeres, y ha orientado la labor de la Relatora de Naciones 

Unidas sobre Violencia contra las Mujeres.  

 

Estas entidades reconocen que los abordajes multicausales son los más 

apropiados  para entender la s violencia s contra las mujeres  y para explicar sus 

diferentes manifestaciones y comportamientos por países y latitudes, en tanto que 

integran el análisis de las relaciones de género como eje articulador y observan su 

interacción con otros  factores que intervienen en la producción (causales), 

potenciación (potenciadores) o en el riesgo de la materialización de la violencia. 

Reconocen asimismo que el contexto de la violencia está dado por las 

desigualdades de poder en los niveles individual,  grupal, nacional y mundial 4. 

 

Teniendo en cuenta su capacidad explicativa, la amplitud de su marco de 

análisis, su flexibilidad como modelo teórico, y respetando además que ha 

                                                           
2 Heise, Lori. 1998. Violence against women: an integrated, ecological framework. In Violence against women, Vol. 4, No. 
3, June 1998. 262-290. Sage Publications, Inc. USA. Versión en español Heise Lori, Violencia contra las Mujeres un Marco 
Ecológico Integrado en: Annette Backhauss y Regine Meyer GTZ, Políticas Públicas y Género, Estudios, Violencias de 
género y Estrategias de Cambio. 1999. 
3 Heise Lori, Violencia contra las Mujeres un Marco Ecológico Integrado en: Annette Backhauss y Regine Meyer GTZ, 
Políticas Públicas y Género, Estudios, Violencias de género y Estrategias de Cambio. 1999. p.25. 
4 Estudio del Secretario General, Op Cit. p. 32. 
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inspirado los organismos multilaterales del Sistema de Naciones Unidas , el Mode lo 

Eco lógico F eminista Integrado, será en adelante, el marco analítico a partir del 

cual se desarrollen los conceptos, categoría y variables que orienten el presente 

estudio . 

 

Los ámbitos a los que se refiere este modelo son:   

 

3.1.1 Macrosistema ð Contextos Cu lturales  

 

La categoría de macrosistema del Modelo Ecológico Feminista Integrado se 

refiere a los valores, creencias y representaciones culturales que producen y 

reproducen el ordenamiento patriarcal de las sociedades. Según María Jesús 

Izquierdo (2007) 5 esta división asigna roles diferentes y dispares a los géneros de tal 

forma que se produzca un orden jerárquico en el que las mujeres ocupan un lugar 

no privilegiado en los ámbitos económicos, sociales, culturales, políticos, etc. En 

éste estarían insertos l os valores patriarcales, la aceptación social de la violencia, 

las nociones de familia y los roles socialmente asignados a sus integrantes.  

 

Los principales dispositivos y mecanismos de este ámbito son:  

 

- Definición de la masculinidad como dominación y du reza:  La noción de la 

masculinidad ligada a la dominación, la dureza y el honor ha sido vinculada en 

investigaciones empíricas con agresores físicos, psicológicos y sexuales. Esta 

noción de masculinidad es una constante social que nutre las representacione s 

de los agresores y se retroalimenta asiduamente por los mensajes de los medios 

de comunicación, los programas de televisión, los videojuegos, los deportes, en 

donde se refuerza el rol del guerrero capaz de luchar contra todo y a toda costa 

por defender l o que es suyo . Esta es una lucha insaciable en la que nunca se está 

completamente òa salvoó y hay que permanecer siempre dispuestos a mantener 

el lugar conquistado. Estas nociones se trasladan a las relaciones con las mujeres 

bajo el supuesto de que ellas hacen parte del mundo que se debe controlar y 

dominar, sus cuerpos, sus psiques, sus emociones, deben ser conquistados. La 

visión de las mujeres como seres inferiores, implica que los territorios femeninos no 

son equiparables a los masculinos y , por ende , ellas no son dignas de empatía, 

respeto o admiración. Sus cuerpos son territorios de conquista y en consecuencia 

de reafirmación de la virilidad.    

 

- Mantenimiento del honor masculino : El poder ligado al honor provee un estatus 

en el grupo social que deb e reafirmarse constantemente, esto explica en parte 

los hallazgos de las investigaciones con agresores que muestran como muchos de 

ellos se exponen reiteradamente a situaciones de peligro, premeditan y ejercen la 

coerción sexual y buscan insaciablemente el  placer que les produce una 

situación de supremacía de poder.   

 

                                                           
5 María Jesús Izquierdo en: María Dolores Molas Font. Violencia Deliberada. Las raíces de la violencia patriarcal. Icara, 
Mujeres y Culturas. 2007 páginas 223 - 240. 
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- Profundización de los roles de género : Las diferencias en los roles sociales que se 

asignan a hombres y mujeres están bastante difundidas en el mundo. A las 

mujeres tradicionalmente se les asigna el rol de mantenimiento del hogar, de 

procreación y protección de los hijos e hijas y el cuidado de la s personas 

enferma s, a los hombres se les asigna socialmente el rol de proveedores 

económicos 6, tomadores de decisiones en la vida pública y puente s en la 

interacción entre la familia y la comunidad.  Cada uno de estos roles  viene 

acompañado de atributos relativos al afecto, la calidez y la fragilidad de las 

mujeres y a la fortaleza, racionalidad y potencia de los hombres.   

 

La rigidez en los roles de género establece un régimen de división sexual de la 

sociedad en donde hombres y mujeres deben obedecer los mandatos culturales 

o de lo contrario acarrean sanciones sociales que reversan las infracciones y 

mantienen el orden social. Para los hombres el incumplimiento de su rol masculino 

pone en cuestión su honor, su carácter y su estatus, para las mujeres dicho 

incumplimiento interroga sus capacidades, su bondad y su ònaturalezaó 

femenina.   

 

- Reforzamiento del sentido de propiedad de los hombres sobre las mujeres : En las 

sociedades modernas occidentales la apropiación es más sutil pero no menos 

efectiva, la asignación social de una o varias mujeres para cada hombre les 

permite referirse a estas como òmi mujeró. La determinaci·n de los hombres sobre 

la f orma de vestir, las conductas, las amistades, las prácticas sexuales, las 

actividades diarias y recreativas y los espacios de uso aceptable para las mujeres, 

son experiencias cotidianas y estrategias bastante eficaces para ejercer la 

propiedad sobre la vid a y los cuerpos de las mujeres.   

 

- Aprobación social del castigo físico hacia la mujer : La propiedad masculina 

sobre la mujer, la supremacía de los varones y la asignación social de un rol de 

garantía de la continuidad del orden social, han fortalecido e l imaginario social 

seg¼n el cual los hombres tienen el derecho a òcastigaró o òdisciplinaró a las 

mujeres.   

 

- Idealización del amor romántico : Con la invenci·n del òhogaró se origin· la 

representación y la idealización de la madre y de las esposa 7 y se generó un 

distanciamiento simbólico entre los universos femeninos y masculinos que fueron 

configurándose a la vez como irreconciliables y complementarios. El amor 

romántico fue feminizado y se asoció con la sexualidad de las mujeres. Se volvió 

en un mandat o para los seres humanos y se promovió como una condición para 

la realización personal, para la completud y la trascendencia.  

    

- Menosprecio de las cualidades femeninas : Rita Laura Segato menciona los 

siguientes aspectos como constitutivos de violencias  sutiles que se presentan en la 

                                                           
6 María Jesús Izquierdo en: María Dolores Molas Font. Violencia Deliberada. Las raíces de la violencia patriarcal. Icara, 
Mujeres y Culturas. 2007 páginas 223- 240.  P. 16. 
7 Antony Giddens. La transformación de la intimidad. Sexualidad, amor y erotismo en las sociedades modernas. Tercera 
edición. Cátedra Teorema, Ediciones Cátedra, Madrid, 2000.  P. 47. 
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vida cotidiana, que constituyen mecanismos muy efectivos de promoción de la s 

violencia s contra las mujeres 8:   

¶ Menosprecio moral: utilización de términos de acusación o sospecha, 

velados o explícitos, que implican la atribuc ión de intención inmoral por 

medio de insultos o de bromas, así como exigencias que inhiben la libertad 

de elegir vestuario o maquillaje.  

¶ Menosprecio estético: humillación por la apariencia física.  

¶ Menosprecio sexual: rechazo o actitud irrespetuosa hacia  el deseo 

femenino, o alternativamente, acusación de frigidez o ineptitud sexual.  

¶ Descalificación intelectual: depreciación de la capacidad intelectual de la 

mujer mediante la imposición de restricciones a su discurso.  

¶ Descalificación profesional : atribu ción explícita de capacidad inferior y 

falta de confiabilidad.   

 

- La violencia como un valor cotidiano para resolver conflictos : Heise menciona la 

importancia que tiene la aceptación social de la violencia como una forma de 

resolver disputas interpersona les. Esta autora reseña los estudios de Sanday y 

Levinson en los que se ha podido correlacionar la legitimidad social del uso de la 

fuerza para resolver conflictos y la violencia contra las mujeres, hecho que le 

permite a Heise concluir que en las sociedad es más violentas, las mujeres se 

encuentran en mayores riesgos 9. 

  
MACROSISTEMA 

Variables analíticas  Variables descriptivas  

Dispositivos  Mecanismos  Representaciones  

Definición de la 

masculinidad 

como 

dominación y 

dureza.  

Desafío permanente de 

la hiperma sculinidad.  

 

¿Cómo deben hacerse respetar los 

hombres? ¿Cómo las mujeres?  

Mantenimiento 

del honor 

masculino.  

 

Exaltación de la 

fidelidad femenina.  

 

¿Los casos de celos deberían atenderse 

en las instituciones? ¿Los casos de 

mujeres infieles son diferente s de los otros 

casos? ¿Qué tienen de particular? 

¿Cómo se atienden?  

 

Castigo de la 

infidelidad.  

 

¿Qué opina de la rebaja de penas por la 

defensa del honor, cómo se aplica en 

estos casos? (sin mencionar que no 

existe). ¿Es comprensible en algunos 

casos la  violencia, en cuáles?  

 

Justificación del uso de 

la fuerza para defender 

la hombría.  

¿Hay casos donde los hombres 

realmente necesitaban usar la fuerza? 

¿Cree que en la mayoría de los casos de 

                                                           
8 Rita Laura Segato. Las estructuras elementales de la violencia. Ensayos sobre género entre la antropología, el 
psicoanálisis y los derechos humanos. Rita Laura Cegato. Universidad Nacional de Quilmes Editorial. Prometeo 3010. 
Buenos Aires 2003. 
9 Heise Lori, Op Cit. página 50. 
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MACROSISTEMA 

Variables analíticas  Variables descriptivas  

Dispositivos  Mecanismos  Representaciones  

 violencia contra las mujeres debería 

aplicar la rebaja de pen a por òira e 

intenso doloró? 

Profundización 

de los roles de 

género.  

 

Atribución de unos 

caracteres específicos 

a lo femenino y otros a 

lo masculino.  

 

¿Este problema está tan arraigado en las 

relaciones de género que desborda su 

capacidad de acción? Siemp re hemos 

sido así siempre seremos quienes somos 

para cambiarlo.  

¿Cuáles son las expectativas de solución 

de los casos que Ud. atiende? ¿En qué 

consisten las soluciones? ¿Qué tanto 

poder tienen Uds. para resolverlos?  

Reglar y sancionar el 

incum plimiento de los 

roles de género.  

 

Es posible que los nuevos roles que han 

asumido las mujeres hayan 

incrementado la violencia, ¿Cómo y por 

qué? ¿Ha atendido casos donde las 

mujeres provocaron la agresión, cuáles, 

cómo fueron? ¿Qué hicieron estas 

mujeres? ¿Cuáles so n las fórmulas más 

eficaces para resolver los casos, las que 

usted utiliza normalmente?  

Reforzamiento 

del sentido de 

propiedad de 

los hombres 

sobre las 

mujeres.  

Control de la 

autonomía femenina.  

En su experiencia ¿Cómo es posible 

evitar la agresión? ¿Qué la previene?  

Aprobación 

social del 

castigo físico 

hacia la mujer.   

 

Legitimación por 

disciplinamiento.  

 

¿Hay casos en donde se observa que la 

violencia era inevitable? ¿Hay mujeres 

que son tan cantaletudas  que terminan 

por provocar la agresión?  

Justificación por 

celotipia.  

 

¿Qué tan frecuentes son los casos por 

celos? ¿Cómo se manejan? ¿Es difícil de 

entender cómo las mujeres puedan ser 

infieles a los hombres? ¿Por qué?  

Justificación por la 

complejidad del amor.  

 

Las relaciones afectivas son tan 

com plicadas que no hay mucho que las 

instituciones puedan hacer para 

cambiarlas. De acuerdo a su experiencia 

¿Qué es más viable en los casos de 

violencia de pareja, la separación o la 

continuidad?  

Justificación por gusto 

aparente de las 

mujeres.  

¿Hay mujer es que parece que les 

gustara que les peguen? ¿Cómo son?  

Justificación por 

aparente falta de 

gravedad de la 

violencia.  

En su experiencia ¿Qué tan graves son 

los casos? ¿Cómo deberían abordarse 

los casos menos graves? ¿La mayoría de 

los casos no son tan g raves, podrían no 
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MACROSISTEMA 

Variables analíticas  Variables descriptivas  

Dispositivos  Mecanismos  Representaciones  

atenderse?  

Idealización del 

amor romántico.  

 

Ideación del rol 

complejo y doloroso 

del amor.  

¿Con qué frecuencia las víctimas 

regresan con su pareja agresora? ¿Por 

qué se produce?  

Exaltación de la mujer 

sumisa.  

¿Si las mujeres fueran c omo antes no 

habría tanta violencia?  

Refuerzo de la noción 

de completud de la 

pareja.  

 

¿Qué explica para Ud. la reincidencia 

de los casos?  

Cuando se trata de relaciones de 

pareja, ¿es preferible conciliar?  

Si está en sus manos ¿Cuál es su 

preferencia en  materia de justicia? ¿Es 

preferible conciliar los casos de violencia, 

lo importante es conservar la familia?  

Menosprecio  

  

 

 

 

Menosprecio moral  

 

¿Hay mujeres que provocan con sus 

actos la violencia, cómo son estas 

mujeres?  

¿Ud. cree que las personas que  atiende 

exageran un poco los hechos? ¿Quiénes 

lo hacen más los hombres o las mujeres? 

¿Hay casos perdidos en esta materia? 

¿Qué especificidad tienen las víctimas 

desplazadas? ¿Qué especificidad tienen 

las víctimas afrodescendientes y las 

indígenas? ¿Qué e specificidad tienen las 

pobres?  

Menosprecio estético  
¿Quiénes son más victimizadas las 

mujeres bonitas o las feas? ¿Por qué?  

Menosprecio sexual  

¿Existe violación de prostitutas, conoce 

algún caso?, ¿Cómo se atiende? ¿Cree 

usted que los casos de tocamie nto de 

glúteos o senos deberían llegar a las 

instituciones?  ¿Qué opina de la pena de 

4 años que se dio al señor que tocó los 

glúteos a una mujer?  

Descalificación 

intelectual  

¿Las víctimas tienen una condición 

intelectual diferente a las demás 

mujeres? ¿ Hay algo en este sentido que 

las caracteriza?  

Descalificación 

profesional  

 

¿Las mujeres deberían conservar su rol 

en el hogar? ¿Si las mujeres hubiesen 

conservado su rol en el hogar habría 

menos violencia?  

La aceptación 

de la violencia 

como un valor 

cot idiano para 

resolver 

conflictos.  

Valoración social de la 

guerra y los guerreros.  

Está demostrado que un grado de 

violencia es necesario entre los humanos, 

¿su trabajo lo confirma?  

Valoración del uso de 

vías de hecho.  

¿Es más fácil resolver las cosas por  su 

propia cuenta que esperar la acción del 

Estado?  
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MACROSISTEMA 

Variables analíticas  Variables descriptivas  

Dispositivos  Mecanismos  Representaciones  

La justificación de la 

violencia para resolver 

inconvenientes.  

¿En todas las culturas un grado de 

violencia es necesario?  

Cuando las instituciones no actúan, ¿es 

aceptable que los ciudadanos intenten 

resolver los asuntos por sus propias 

manos?  

La indolencia frente a 

la victimización.  

¿En Colombia algunas personas 

exageran su condición de víctimas, 

quiénes, cómo?  

Legitimación y gusto 

por las armas.  

¿Quiénes deberían tener armas en 

Colombia, quiénes n o?  

Tabla 1: Variables analíticas y descriptivas Macrosistema 

 

3.1.2 Exosistema ð Comunidad y Factores económicos  

 

Este ámbito hace referencia a los aspectos originados en los factores estructurales 

pero que afectan los entornos más cotid ianos de las personas e incluye para el 

caso de las violencias contra las mujeres, la posición socioeconómica, el 

aislamiento de las mujeres y las familias y el rol de los pares. En este ámbito 

estarían los roles de legitimación social de la violencia ejer cidos por la escuela, la 

familia, los medios de comunicación, los pares, la justicia y los contextos socio -

económicos.  

 

Sus principales dispositivos y mecanismos son:  

 

- Legitimación social de la violencia en razón de la pobreza : Diferentes estudios 

han mo strado que existe una mayor condición de vulnerabilidad a la s violencia s 

contra las mujeres en los sectores socioeconómicos más desfavorecidos y que el 

desempleo constituye una de las variables asociadas con dichas violencias. Los 

enfoques feministas han c uestionado estos análisis, al considerar que su carácter 

clasista y estigmatizante de los sectores populares desconoce que la violencia 

ocurre en todos los sectores sociales y , de hecho , en los niveles más favorecidos, 

las agresiones generalmente son más o cultas y menos denunciadas por el temor 

a la sanción social y por contar con otros medios para resolverla (terapias, 

abogados privados, etc.). Desde esta perspectiva se entiende que los bajos 

niveles educativos relacionados con la pobreza retrasan el empod eramiento 

femenino y este hecho favorece la violencia. Las mujeres deben permanecer en 

relaciones abusivas por sus bajos ingresos y por temor a empeorar la situación 

para sus hijos e hijas.    

 

- Separación del espacio público y privado : Otro código cultur al que ha 

mostrado un efecto prevalente en el incremento de la violencia contra las 

mujeres es la separación del espacio   público y el espacio privado. De acuerdo 

con este c·digo propio de las sociedades m§s patriarcales, òlo que pase en casa 

se queda en c asaó, lo que quiere decir que los vecinos y la comunidad en 
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general no tienen el permiso social de intervenir en lo que ocurre en el interior de 

una familia. Heise reseña varios estudios que han hallado que en las sociedades 

donde este código es menos fuer te, es decir , donde existe un permiso de 

intervención comunitaria sobre los aspectos de las familias, se encuentran 

menores niveles de violencia que en aquellas donde este código está más 

arraigado 10.    

 

El aislamiento social de las mujeres y de familias 11 se convierte en una herramienta 

de perpetuación de la violencia en la medida en que la s mujer es no puede n 

acudir a la solidaridad de las personas cercanas, no puede n contrastar su 

experiencia con otras mujeres y descubrir las posibilidades de vivir una vid a sin 

violencia. Asimismo, el control social y la intervención comunitaria resultan ser un 

mecanismo de regulación que genera vergüenza o  temor en algunos agresores y 

puede contener (aunque no erradicar) algunos hechos de violencia o por lo 

menos su magni tud. Se ha demostrado que las mujeres con mayores redes de 

solidaridad, con más amistades y con miembros de su familia extensa en el 

entorno cercano , experimentan menos violencia que aquellas que se encuentran 

aisladas 12.   

 

- Fortalecimiento de la identida d masculina con los pares : El rol de los grupos de 

pares como fue mencionado a nteriormente , es uno de los factores que ha 

ganado más terreno en la literatura sobre violencia s contra las mujeres, en 

particular en lo que tiene que ver con violencia sexual. S e ha encontrado que el 

interés de satisfacción de los mandatos del grupo, la necesidad de complacer 

para el derecho de pertenencia y obtener la identidad de grupo interactúan con 

los códigos patriarcales que refuerzan la minusvalía y la objetivación de los  

cuerpos femeninos, provocando una potenciación el interés por la posesión del 

òtrofeo femeninoó a trav®s de la violaci·n. 
 

EXOSISTEMA 

Variables analíticas  Variables descriptivas  

Dispositivos  Mecanismos  Representaciones  

Legitimación 

social de la 

violenc ia en 

razón de la 

pobreza  

 

Justificación social por 

carencia de recursos.  

 

¿La violencia contra las mujeres es 

propia de los sectores más pobres?  

Cómo está relacionada con la pobreza 

y es un asunto estructural, no hay mucho 

que se pueda hacer desde esta 

institución o desde mi rol.  

Negación de las 

violencias en sectores 

sociales más 

favorecidos.  

 

¿Cuáles son los sectores sociales donde 

más se presenta la violencia? ¿Por qué 

cree usted que es en estos sectores? 

¿Qué tipo de casos atiende usted y qué 

los caracteriza? ¿Qué tan frecuente es el 

acoso sexual, cómo se atiende?  

Legitimación de la 

violencia sexual por 

¿Qué opina usted de las niñas prepago? 

¿Ha atendido casos de esta naturaleza? 

                                                           
10 Ibídem, p. 42. 
11 Ibídem, p. 43. 
12 Ibídem, p.  43. 
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EXOSISTEMA 

Variables analíticas  Variables descriptivas  

Dispositivos  Mecanismos  Representaciones  

escasez de recursos  ¿En qué ha consistido la atención?  

Separación d el 

espacio público y 

privado.  

 

Valoración social de la 

privacidad de la 

familia.  

¿Lo que pase en el espacio privado no 

es responsabilidad de las instituciones, 

sólo lo que pase en lo público?  

Feminización del 

espacio privado y 

aislamiento de las 

mujeres.  

¿Las mujeres que se exponen en lo 

público son responsables o 

corresponsables de lo que les ocurre, de 

modo que no merecen la misma 

atención que una víctima que en 

realidad no haya tenido 

responsabilidad?  

Masculinización del 

espacio público y del 

tiempo.  

¿Algunas de las mujeres que Ud. atiende 

se han expuesto a situaciones de riesgo 

en las que terminan victimizadas? ¿Qué 

casos requieren mayor celeridad y por 

qué?  

Fortalecimiento 

de la identidad 

masculina con los 

pares.  

 

Reforzamiento de la 

virilidad refe rido a la 

sexualidad y a la 

agresividad.  

 

¿Qué explica la violencia sexual? ¿Qué 

casos son los más comunes? ¿Por qué se 

presentan? ¿En qué consiste la atención 

que se les brinda? ¿Qué casos de 

violencia sexual deberían ser priorizados 

y por qué? ¿Hay casos  que no ameriten 

ser atendidos? ¿Cuáles y qué 

características tienen? ¿Hay diferentes 

tipos de agresores sexuales? ¿Cómo 

son?: Algunos hombres de los casos que 

usted atiende realmente tienen 

dificultad para controlar sus impulsos 

sexuales? ¿Algunas mujeres  realmente 

hacen todo lo posible para provocar al 

agresor?  

Subvaloración de los 

caracteres 

òfeminizadosó. 

 

En su experiencia, ¿hay mujeres que 

pareciera que les gusta que les peguen? 

¿Hay mujeres que soportan pasivamente 

la agresión? ¿Cómo son estas muje res? 

¿Qué se puede hacer en esos casos?  

Tabla 2: Variables analíticas y descriptivas Exosistema 

 

 

3.1.3 Microsistema ð Relaciones Interpersonales - Entornos 

inmediatos  

 

En el caso de la s violencia s contra las mujeres, la pareja y la fami lia son los 

entornos más próximos en los que se gestan o se potencian las agresiones porque, 

a través de diferentes dispositivos y mecanismos, se construye el sistema de 

relaciones de los integrantes de la familia que potencian o generan las violencias 

con tra las mujeres. El ordenamiento patriarcal de las familias está relacionado con 
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la toma de decisiones en cabeza de los hombres, con el autoritarismo familiar, 

con el control masculino del dinero y de los recursos de las mujeres y con el 

sentido de propied ad, dominación y control de las parejas.  

 

Sus principales dispositivos y mecanismos son:  

 

- Ordenamiento patriarcal de las familias : Los análisis feministas han mostrado 

cómo las familias tradicionales son unos de los espacios donde la estructura 

patriarca l se genera y a su vez se reproduce. El ordenamiento jerarquizado de la 

familia crea una estructura piramidal del poder en la cual el hombre se encuentra 

en una posición privilegiada en relación con la posición de los demás integrantes 

de la familia, en la  que se le otorga el mando, la toma de decisiones, los 

beneficios y las libertades de un ser provisto de un rol de dominación.  
  

- El consumo de alcohol : Las hipótesis que circulan actualmente se centran sobre 

todo en entender que el alcohol actúa como de tonante de una violencia que 

está latente y que permite a los hombres materializar actos premeditados, de otra 

manera no se entendería porque existen hombres que consumen amplias 

cantidades de alcohol y no agreden a las mujeres.   

 

Se sabe además que en el  marco del consumo de alcohol se generan reclamos 

por parte de las mujeres y represalias por estos de parte de los varones, que se 

asocian con las estructuras patriarcales que subyacen al consumo de alcohol. 

Asimismo se sabe que existe una òideaci·nó de la violencia durante las reuniones 

con los pares con quienes se consume alcohol en donde los hombres imaginan 

conductas indeseadas de sus parejas, preparan discursos de dominación que 

legitiman sus actos y que son reforzados por los valores misóginos del gru po.   
 

MICROSISTEMA 

Variables analíticas  Variables descriptivas  

Dispositivos  Mecanismos  Representaciones  

Ordenamie

nto 

patriarcal 

de las 

Familias  

Toma de 

decisiones en 

cabeza del 

hombre  

Las familias deben siempre tener un padre para que 

ponga orden al ho gar.  

Los hombres son más racionales en la toma de 

decisiones, las mujeres más emocionales, por eso es 

mejor que los hombres tomen las decisiones en el hogar.  

Los hombres deben tener los pantalones en el hogar.  

Los hombres son la cabeza del hogar.  

En una familia los hombres son la cabeza y las mujeres el 

cuello.  

Una buena esposa obedece a su esposo aunque no esté 

de acuerdo.  

Las familias donde no existe un hombre que guíe y tome 

las decisiones tienen más problemas que las familias 

òcompletasó.  

Hay hom bres que se dejan òmandaró de las mujeres, 

estos son sujetos pusilánimes.  

Es normal que los hombres manden en la casa y las 

mujeres obedezcan.  

Control El que pone la plata manda en la casa.  
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MICROSISTEMA 

Variables analíticas  Variables descriptivas  

Dispositivos  Mecanismos  Representaciones  

masculino 

del dinero y 

los recursos 

de las 

mujeres  

Los hombres  saben manejar mejor la plata, ellos tienen 

más experiencia, es mejor que ellos lo hagan.  

Primero que todo son los hijos e hijas, una mujer no se 

puede separar si no ha garantizado su sostenimiento.  

Las mujeres que ganan dinero son más libres y 

autónomas .  

Es normal que los hombres ganen más que las mujeres, 

por ello se necesita un hombre en la casa.  

Si los hombres ponen la plata tienen derecho a decidir 

por sus mujeres.  

Autoritarismo 

familiar  

En esta casa mando yo.  

El que manda, manda aunque mande ma l.  

Alguien tiene que mandar, alguien tiene que tener las 

riendas de la familia.  

En casa se hace lo que yo digo y punto.  

Si no se puede por las buenas toca corregir a las mujeres 

por las malas.  

Sentido de 

propiedad, 

dominación 

y control 

sobre las 

mujer es 

 

Para cada hombre existe una mujer.  

Es preferible que las mujeres obedezcan y respeten a sus 

maridos así se evitan problemas.  

Si a una mujer le pegan es porque algo habrá hecho.  

Las mujeres sin un hombre están incompletas.  

Controlarla y mandarla no es lo mismo que pegarle.  

Se justifica que el marido dé una golpiza a la esposa si la 

encuentra con otro.  

Los hombres de verdad son capaces de controlar a sus 

mujeres.  

Es normal que a los esposos no les guste que sus mujeres 

tengan amigos.  

Es normal que a los esposos les disguste que la mujer se la 

pase con la familia de ella.  

Es normal que los esposos intenten controlar a las mujeres 

que andan por mal camino.  

Es normal que el esposo no deje salir a la mujer de 

noche.  

Es normal que el novio no deje sal ir a la mujer de noche.  

Es normal que el esposo no deje a la mujer ir a bailar sola.  

Es normal que el novio no deje a la novia ir a bailar sola.  

Las niñas deben pedir permiso para salir, los hombres no.  

El consumo 

de alcohol  

 

Excusa social 

por el 

alcoho lismo 

del hombre.  

 

Los hombres sólo agreden a las mujeres cuando están 

borrachos.  

Golpear a las mujeres son cosas òde borrachosó. Los 

borrachos son celosos y por eso golpean o òse pasanó 

con las mujeres.  

Los borrachos no saben lo que están haciendo por e so 

no son responsables por sus actos.  

Los borrachos no responden sexualmente, por lo tanto 

no pueden violar a nadie.  

Los que violan a las mujeres son borrachos o drogadictos.  
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MICROSISTEMA 

Variables analíticas  Variables descriptivas  

Dispositivos  Mecanismos  Representaciones  

La excusa 

social del 

agresor por 

el consumo 

de alcohol 

de las 

mujeres.  

Él le pegó por andar en donde no debía, eso le pasa por 

llegar òtomadaó.  

A ella la violaron porque estaba borracha.  

Se puso òde borrachaó a provocar a los hombres y por 

eso le pasó lo que le pasó.  

Es imposible acceder sexualmente a una mujer si ella no 

quiere . 

Excusa 

personal del 

agresor por 

la agresión 

ocurrida 

durante el 

consumo.  

No volverá ocurrir, fue porque estaba borracho.  

Cuando un hombre está borracho pierde los estribos.  

Excusa de la 

víctima por el 

consumo de 

alcohol del 

agresor.  

Él no lo volverá  a hacer, él lo hizo porque estaba 

borracho.  

Tabla 3: Variables analíticas y descriptivas Microsistema 

 

3.1.4 Endosistema ð Individuos ð Historias personales  

 

La tolerancia de  las violencia s contra las mujeres  se entiende desde la 

perspe ctiva de las historias personales, como el proceso de aprendizaje y 

normalización de la violencia surtido durante la infancia respecto al cual se 

incorporaron nociones que validan la violencia como un medio aceptable de 

interacción. Se basa además en la cr eencia de que òlos golpes son normalesó; y 

asimismo se promueve que la violencia cumple un rol òeducativo o formadoró. 

 
HISTORIAS PERSONALES 

Variables analíticas  Variables descriptivas  

Dispositivos  Mecanismos  Representaciones  

Justificación de la 

violenc ia sobre la 

base de la historia 

personal.  

 

Excusa social de los agresores 

por considerar que no se 

encuentran en capacidad 

de discernir el 

comportamiento 

inadecuado del adecuado.  

Él es así porque cuando niño lo 

golpearon.  

Él es así porque el papá le 

pegab a a la mamá.  

La herencia familiar es el 

fundamento de la conducta.  

Cómo no va a ser violento si fue 

lo único que conoció en su 

familia.  

La víctima es la responsable.  

 

Ella sabía que él tenía esa 

historia, eso le pasa por haberse  

metido con él.  

Yo sabía que eso era a ese 

precio con él, eso me pasa, 
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HISTORIAS PERSONALES 

Variables analíticas  Variables descriptivas  

Dispositivos  Mecanismos  Representaciones  

para qué me metí con él.  

La naturalización de 

las características 

violentas en las 

relaciones privadas  

 

El rol formativo y educativo 

de la fuerza y el control.  

Un poquito de correa al año no 

hace daño.  

Si no la controlo se òpierdeó.  

Si él no me controla entonces 

¿quién?  

Él me pega de vez en cuando 

pero poquito y es por mi bien.  

Los hombres deben proteger y 

cuidar a sus mujeres.  

Autorreferencia y 

sobrevivencia personal a la 

violencia.  

A mí me pasó y ac á estoy y 

estoy bien.  

Si no fuera por las òpalerasó que 

me pegaron, quien sabe dónde 

estaría hoy en día.  

Mi papá le daba a mi mamá de 

vez en cuando y ahí están, 

llevan toda la vida juntos.  

Mi mamá soportó toda la vida el 

maltrato de mi papá, eso es 

norm al, a todas nos toca así.  

Tabla 4: Variables analíticas y descriptivas Historias Personales 

 

3.2 Conceptos básicos  
 

Violencia contra la Mujer: òcualquier acción u omisión, que le cause muerte, 

daño o sufrimiento físico, sexual, psicol ógico, económico o patrimonial por su 

condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la 

privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o 

en el privadoó (Ley 1257 de 2008 13, Artículo 2).  

 

Daño cont ra la mujer:  

¶ Da¶o psicol·gico: òConsecuencia proveniente de la acci·n u omisi·n 

destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y 

decisiones de otras personas, por medio de intimidación, manipulación, 

amenaza, directa o indirecta,  humillación, aislamiento o cualquier otra 

conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, la 

autodeterminaci·n o el desarrollo personaló. 

¶ Da¶o o sufrimiento f²sico: òRiesgo o disminuci·n de la integridad corporal de 

una personaó. 

¶ Daño o sufrim iento sexual: òConsecuencias que provienen de la acci·n 

consistente en obligar a una persona a mantener contacto sexualizado, físico 

                                                           
13 Ley 1257 de 2008 "Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y 
discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan 
otras disposiciones". 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5387#0
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o verbal, o a participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de 

fuerza, intimidación, coerción, chantaje, sobor no, manipulación, amenaza o 

cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal.  Igualmente, 

se considerará daño o sufrimiento sexual el hecho de que la persona agresora 

obligue a la agredida a realizar alguno de estos actos con terceras perso nasó. 

¶ Da¶o patrimonial: òP®rdida, transformaci·n, sustracci·n, destrucci·n, 

retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos 

personales, bienes, valores, derechos o económicos destinados a satisfacer las 

necesidades de la mujeró (Ley 1257 de 2008, Artículo 3).  

 

Tolerancia institucional de las violencias contra las mujeres : conjunto de 

actitudes, percepciones y prácticas de las/os funcionarios públicos que 

favorecen y perpetúan la violencia contra las mujeres, incluyendo la omisión de 

los deberes estatales de restitución de derechos, protección, prevención y 

erradicación así como la perpetración directa de actos de violencia por parte de 

actores institucionales 14.  

 

Tolerancia social de las violencias contra las mujeres : conjunto de hábi tos, 

actitudes, percepciones y prácticas culturales que legitiman, favorecen, soportan 

y perpetúan las agresiones, daños y sufrimientos que se ejercen por atribuciones 

simbólicas basadas en la construcción social del género masculino y femenino 15. 

 

Actitud : Lineamientos que determinan lo que los colectivos y las y B los sujetos 

realizan en su vida cotidiana. Las actitudes están conformadas por una estructura 

integrativa tridimensional que tiene carácter a la vez cognitivo (juicios, creencias y 

saberes), afect ivo (sentimientos favorables o desfavorables) y conativo 

(tendencia de acción), que influye en el comportamiento de las personas 16.  

 

Imaginario : mecanismos a través de los cuales se construyen mensajes reiterados 

que circulan con facilidad y que se transmi ten intergeneracionalmente, creando 

una imagen de verdades absolutas, saberes populares y nociones sociales 

aprobadas que legitiman las violencias contra las mujeres 17. 

 

Práctica : acciones que generan o perpetúan las violencias contra las mujeres 18. 

 

Ruta Crítica : De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud - OPS y 

la Organización Mundial de la Salud, - OMS17, la ruta crítica es un proceso que se 

construye a partir de la secuencia de decisiones tomadas y acciones ejecutadas 

por las mujeres afectada s por las violencias de género y las respuestas 

encontradas en su búsqueda de soluciones. Éste es un proceso constituido tanto 

por los factores impulsores e inhibidores relacionados con las mujeres afectadas y 

las acciones emprendidas por éstas, como por l a respuesta social encontrada, lo 

                                                           
14 UNIFEM et al. P. 64. 
15 Ibídem. P. 57. 
16 Ibídem. P. 83. 
17 Ibídem. P. 83. 
18 Ibídem. P. 83.  
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que a su vez se convierte en una parte determinante de la ruta crítica. La 

prevención, atención y políticas públicas hacen parte de la ruta crítica.  

 

Prevención : se refiere al òdeber del Estado de adoptar medidas concretas para 

evitar la ocurrencia de violaciones de derechos humanos y, en caso de que sean 

inevitables, establecer la verdad sobre los hechos, sancionar penalmente a los 

responsables, reparar a las víctimas y adoptar medidas para que las violaciones 

no se repita nó (P®rez Murcia). Seg¼n la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, òel deber de prevenci·n abarca todas aquellas medidas de car§cter 

jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los 

derechos humanos y que aseguren que la s eventuales violaciones a los mismos 

sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal, 

es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la 

obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perj udiciales. (é) 

Es claro, a su vez, que la obligación de prevenir es de medio o comportamiento y 

no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho de que un derecho haya 

sido violadoó (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1998). 

 

Protección:  Se refiere a las medidas que debe tomar el Estado encaminadas a 

superar la situación de agresión y de latencia de la misma (Ley 294 de 1996).  

 

Atención:  entendida como un sistema que opera a diferentes niveles: macro, es 

decir, en las políticas públicas de Estado y normativas jurídicas; a nivel meso, en el 

nivel institucional sectorial, a través de los sectores que desarrollan normas y 

directrices; a nivel micro donde se operacionaliza el sistema en espacios 

geográficos. Estos tres niveles desarrollan acciones inte gradas dirigidas a las 

mujeres víctimas de las violencias (OPS, 2001).  

 

Política pública: entendida como un curso de acción estable adoptado por el 

Estado o el gobierno con el objeto de resolver un área de problemas públicos 

relevantes a través de un proce so en que participan otros agentes económicos o 

sociales, como entidades del sector privado, organizaciones de la sociedad civil, 

agencias transnacionales e incluso otros gobiernos 19. 

 

 

4. Metodología  
 

La Segunda Medición del Estudio sobre Tolerancia Social e Institucional de las 

Violencias contra las Mujeres se realizó a partir de la aplicación de técnicas 

cualitativas y cuantitativas al igual que como se hizo en el Estudio sobre 

Tolerancia Social e Institucional a la Violencia Basada en Género en Colombia 

(2010). 

 

Las dos estrategias cuantitativa y cualitativa son complementarias, siendo que a 

través de la encuesta, como instrumento cuantitativo, se busca inferir sobre 

                                                           
19 Luis Aguilar. Introducción, En: Majone Giandomenico. Evidencia, Argumentación y Persuasión en la formulación de 
políticas, Fondo de Cultura Económica, 1997, p. 20. 
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hechos, comportamientos y algunas prácticas; con las técnicas cualitativas se 

pretende tener  una mirada más holística de la tolerancia a las violencias basadas 

en género a través de algunas percepciones y vivencias de las víctimas y de 

quienes diseñan e implementan las políticas públicas o quienes las operan en el 

territorio.  

 

El uso de un enfoqu e metodológico cuali -cuantitativo integrado permite 

comprender de una manera compleja e integradora los factores de diverso 

orden que inciden en la tolerancia que como sociedad y como Estado se tiene 

frente a las violencias contra las mujeres.  

  

La técnica  cuantitativa utilizada es la encuesta, que para el caso particular ya fue 

validada y aplicada en la línea de base, en sus dos versiones: la social y la 

institucional. En 2009 -2010 se aplicaron 3.419 encuestas de hogares y 1.080 

encuestas institucionales. Para la segunda medición se aplicaron 3.241 encuestas 

a hogares y 1.095 institucionales. Las encuestas permiten establecer tendencias 

en relación con el arraigo que tienen los imaginarios, actitudes y prácticas que 

inciden en las violencias contras las muj eres tanto de la población general como 

de las servidoras y servidores públicos.  

 

En relación con las técnicas cualitativas, en la línea de base se hizo un mayor 

énfasis en la población general que en la institucional. Se aplicaron entrevistas en 

profundid ad con dos grupos: el primero, de expertas y expertos en el tema de 

construcción de feminidades y masculinidades, y el segundo, con personas 

encargadas de la transversalización de la perspectiva de género en entidades 

del Estado. La otra técnica cualitativ a fue la de grupos focales, que se aplicó con 

pares ðhombres y mujeres, y con mujeres víctimas de violencias.  

 

En la segunda medición se ha priorizado la realización de entrevistas y grupos 

focales con servidoras y servidores públicos de los niveles direct ivo, técnico y 

operativo dada la relevancia de profundizar en la respuesta que el Estado 

colombiano le está dando a la prevención, atención y erradicación de las 

violencias contra las mujeres. De igual manera, también se desarrollaron grupos 

focales con mu jeres víctimas de violencias dentro y fuera del conflicto armado, 

para conocer los avances o retrocesos que se evidencian actualmente a partir 

de las políticas públicas recientes y la sanción de varias leyes y demás actos 

legislativos que tienen el objeto de prevenir, atender y sancionar las diferentes 

formas de violencias contra las mujeres. En este sentido, la segunda medición 

reconoce la palabra y vivencia de las mujeres, ya que son ellas quienes mejor 

pueden dar cuenta si el Estado está cumpliendo con l a obligación de restituirles 

los derechos que les han sido vulnerados por no evitar que ocurriera la violencia, 

por no atenderlas de una manera integral o por no garantizar la repetición de los 

hechos victimizantes.  

 

Las técnicas cualitativas utilizadas pe rmiten contar con marcos interpretativos y 

contextos  sobre la problemática y los hallazgos cuantitativos, así como 

profundizar en los sentidos y significados que se les atribuyen a los modelos 
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hegemónicos de masculinidad y feminidad y el papel que juegan en la 

reproducción de las violencias contra las mujeres.  

 

En el plano institucional, tanto para el análisis cuantitativo como el cualitativo, se 

realizan encuestas y entrevistas en profundidad a las servidoras y servidores 

públicos del nivel directivo, té cnico y operativo de las instituciones  y los sectores 

que trabajan para la prevención, detección y atención de las mujeres víctimas de 

violencias: salud, educación, protección, justicia y organismos de control. Ahora 

bien, en la medición de la tolerancia institucional a las violencias contra las 

mujeres, uno de los ejes transversales corresponde a la política de atención y 

reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno por ser este de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado del Colom biano en el marco de la 

Ley 1448 de 2011 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. De esta manera, 

en la aplicación de las técnicas cuantitativas y cualitativas se tiene especial 

preponderancia en las servidoras y servidores públicos de los centros r egionales 

de atención y reparación a víctimas.  

 

Los hallazgos resultantes de la aplicación de las encuestas y los instrumentos 

cualitativos se constituyen en un valioso insumo tanto para la comprensión de las 

violencias contra las mujeres como para el dise ño de políticas públicas de 

prevención, detección, atención y sanción de dichas violencias.  

 

Las siguientes secciones presentan el detalle metodológico de las dos estrategias, 

enfatizando en el diseño, los instrumentos utilizados y el proceso analítico.  

 

4.1 Metodología de análisis cuantitativo  
 

El análisis cuantitativo toma como principal instrumento la encuesta dirigida a 

servidoras y servidores de entidades públicas de cuatro sectores gubernamentales 

y la encuesta aplicada a hogares. Las dos encuestas guarda n coherencia y 

relación con respecto a los instrumentos y métodos utilizados en la línea base.  

 

El levantamiento de la segunda medición, siguiendo los parámetros de 

comparabilidad de la línea base, se realiza en 10 ciudades del país. Tres de las 

ciudades s on denominadas òtratamientoó: Pasto, Cartagena y Buenaventura ; tres 

de ellas son los respectivos òcontrolesó de las anteriores: Popayán, Barranquilla y 

Tumaco , y finalmente, cuatro de ellas fueron seleccionadas como referentes de 

contexto relevantes para e l estudio: Bogotá, Medellín, Villavicencio y Florencia.  

 

4.1.1 Universo y muestra  

 

El universo de estudio de las dos encuestas se presenta en el siguiente cuadro, 

junto con los tamaños de muestra agregados que se aplicaron.  
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Instrumento  Universo de estudio  Tamaño de muestra  

Encuesta institucional  

Servidoras y servidores públicos de 

entidades ubicadas en las 10 

ciudades objeto de estudio y que 

hacen parte de algunos de los 

cuatro sectores gubernamentales: 

Salud, educación, justicia y 

protección, y organismos d e 

control.  

1.095 

Encuesta social  
Hogares residentes en las 10 

ciudades objeto de estudio.  

3.241 

(304 de estos hogares 

son denominados 

òboostersó) 

Total encuestas  4.336 

Tabla 5: Universo de estudios y tamaños agregados de muestra 

Para la realización de cada encuesta se define un diseño y estrategia muestral 

distinta. Uno de las características comunes entre las encuestas es que la 

inferencia se realiza para cada una de las 10 ciudades, es decir, cada ciudad es 

un dominio de estudio  y todos los análisis inferenciales serán presentados de 

manera separada para las ciudades a fin de no tener agregaciones que sean 

interpretadas erróneamente como el resultado nacional o regional.  

 

El diseño muestral para el ámbito institucional se realiza  a partir del marco 

muestral de instituciones que conforman los cuatro sectores seleccionados y 

selecciona, al igual que en la línea base, un número de entidades y dentro de 

ellas aplica los formularios a las servidoras y servidores  con cargo directivo, 

técnico y operativo que estén relacionados con las políticas públicas de género y 

abordaje integral de las violencias contras las mujeres. De esta manera, en 

términos formales, el diseño muestral en la encuesta institucional está compuesto 

por una sola etap a en la cual a través de un muestreo aleatorio simple se 

seleccionan funcionarias y funcionarios públicos que laboran en las entidades 

que fueron seleccionados en la línea base de 2009.  

 

En el siguiente cuadro aparece el tamaño muestral de instituciones y servidoras y 

servidores para la encuesta institucional desagregado por cada una de las 

ciudades objeto de estudio.  

 

Grupo  Ciudad  Salud Educación  
Justicia y 

protección  

Organismos 

de control  
TOTAL 

Tratamiento  Pasto 39 20 19 9 87 

Control  Popayán  46 21 23 7 97 

Tratamiento  Cartagena  119 23 23 8 173 

Control  Barranquilla  125 30 19 11 185 

Tratamiento  Buenaventura  31 23 29 2 85 

Control  Tumaco  43 22 18 3 86 

Subtotal tratamiento  189 66 71 19 345 
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Grupo  Ciudad  Salud Educación  
Justicia y 

protección  

Organismos 

de control  
TOTAL 

Subtotal control  214 73 60 21 368 

Contexto  Villavicencio  33 15 20 9 77 

Contexto  Florencia  35 18 15 4 72 

Contexto  Bogotá  77 11 31 6 125 

Contexto  Medellín  67 22 13 6 108 

Subtotal contexto  212 66 79 25 382 

Total 615 205 210 65 1.095 

Tabla 6: Muestra de instituciones y servidoras y servidores en la encuesta institucional 

El diseño muestral probabilístico para la encuesta social es de conglomerados y 

polietápico y la principal unidad de análisis es el hogar. A nivel de cada ciudad, 

dominio de estudio, se realizan dos etapas. La primera etapa cor responde a la 

selección de sector -sección a través de un diseño PPT y la segunda etapa 

corresponde a la selección de manzanas a través de un Muestreo Aleatorio 

Simple (MAS) al interior del sector -sección seleccionado previamente. En la última 

etapa se conf orman manzanas en las cuales se determinan segmentos 

muestrales, los cuales se definen a través de un tamaño de viviendas óptimo 

definido a través del marco censal, y al interior del segmento se realiza el censo 

de hogares (conglomerado) 20. 

 

Adicionalmente el diseño muestral cuenta con dos niveles de estratificación en la 

primera etapa de selección. El primer nivel o estrato corresponde a la 

diferenciación entre zona urbana y rural y el segundo nivel hace referencia a los 

estratos socioeconómicos agrupados d e la siguiente manera: Estrato 1 y 2; Estrato 

3 y Estrato 4, 5 y 6.  

 

Al interior del hogar seleccionado, se realiza una selección de personas 

cumpliendo ciertos tamaños de muestra definidos por ciudad y distribuidos en dos 

estratos: 1. Sexo (hombre y mujer ) y 2.Grupo etario (Adolescente ð entre 12 y 17 

años; Adulto ð entre 18 y 59 años y Persona Mayor ð Mayor de 59 años).  

 

Adicionalmente a la aplicación del diseño probabilístico de hogares, se realizará 

la selección en un método no probabilístico de 300 per sonas denominadas 

òboosteró que corresponde a mujeres que han sido v²ctimas de la violencia 

basada en género y que son referidas o contactadas a través de fundaciones u 

organizaciones ubicadas en el territorio que trabajan en temas relacionadas con 

este ti po de violencias.  

 

En el siguiente cuadro se presenta en detalle la distribución de la muestra de 

hogares y personas para cada ciudad. También se incluyen los niveles de error 

que fueron estimados en la línea base para cada uno de los dominios y estratos 

                                                           
20Este diseño sigue las características de los diseños muestrales de las encuestas de hogares del DANE, lo cual 

mejora las estimaciones y mantienen los niveles de comparabilidad con la encuesta realizada en la línea base 

de 2009. 
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del estudio. En el cuadro 4, se presentan las desagregaciones por estrato 

socioeconómico y las relacionadas con características  de las personas como 

sexo y edad.  
 

Grupo  Ciudad  

Muestra a hogares  

Booster (De 

quienes han 

sido 

violentadas)  

Total 

hogares  

Distribución de 

encuestas por zona  

Total hogares 

(muestra 

probabilística)  

Error de 
muestro 
(Nivel de 
confianza 

95%)21 

Urbano  Rural 

Tratamiento  Pasto 314 5,2 43 357 286 28 

Control  Popayán  312 5,2 35 347 277 35 

Tratamiento  Cartagena  307 5,2 25 332 278 29 

Co ntrol  Barranquilla  312 5,2 28 340 275 37 

Tratamiento  Buenaventura  319 5,2 22 341 289 30 

Control  Tumaco  299 5,2 33 332 263 36 

Subtotal tratamiento  940 3 90 1030 853 87 

Subtotal control  923 3 96 1019 815 108 

Contexto  Villavicencio  263 5,5 32 295 238 25 

Contexto  Florencia  257 5,5 30 287 257 . 

Contexto  Bogotá  272 5,5 34 306 246 26 

Contexto  Medellín  282 5,5 22 304 256 26 

Subtotal contexto  1.074 2,7 118 1.192 997 77 

TOTAL 2.937 1,7 304 3.241 2.665 272 

Tabla 7: Total de la muestra de hogares 

 

Grupo  Ciudad  

Distribución de encuestas por estrato 

socioeconómico  

Distribución de 

encuestas por 

sexo  

Distribución de encuestas 

por grupo etario  

Bajo  

(1 y 2)  

Medio           

(3)  

Alto              

(4, 5 

y 6)  

Sin 

estra

to  

Total Hombre  Mujer  
Adoles

cente  
Adulto  

Persona 

mayor  

Tratamiento  Pasto 205 77 31 1 314 140 174 37 211 66 

Control  Popayán  139 146 22 5 312 109 203 35 197 80 

Tratamiento  Cartagena  133 134 36 4 307 148 159 86 130 91 

Control  Barranquilla  143 148 21 NA 312 146 166 83 138 91 

Tratamiento  Buenaventura  249 67 1 2 319 127 192 46 219 54 

Control  Tumaco  285 3 3 8 299 121 178 60 150 89 

                                                           
 

21 Error de muestreo estimado en la línea base de 2009, con base en los tamaños de muestra también 

estimados en ese momento. 
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Grupo  Ciudad  

Distribución de encuestas por estrato 

socioeconómico  

Distribución de 

encuestas por 

sexo  

Distribución de encuestas 

por grupo etario  

Bajo  

(1 y 2)  

Medio           

(3)  

Alto              

(4, 5 

y 6)  

Sin 

estra

to  

Total Hombre  Mujer  
Adoles

cente  
Adulto  

Persona 

mayor  

Subtotal tratamiento  587 278 68 7 940 415 525 169 560 211 

Subtotal control  567 297 46 13 923 376 547 178 485 260 

Contexto  Villavicencio  122 117 23 1 263 119 144 67 142 54 

Contexto  Florencia  94 135 28 NA 257 132 125 72 103 82 

Contexto  Bogotá  126 127 17 2 272 123 149 65 135 72 

Contexto  Medellín  124 121 26 11 282 138 144 83 119 80 

Subtotal contexto  466 500 94 14 1.074 512 562 287 499 288 

TOTAL 1.620 1.075 208 34 2.937 1.303 1.634 634 1.544 759 

Tabla 8: Total de la muestra de hogares y personas según niveles de desagregación 

 

4.1.2 Estrategia de recolección de información  

 

La recolección de información primaria de información  se rea lizó bajo los 

siguientes criterios:  

 

Conformación del equipo de campo  

 

El equipo de trabajo de campo se organizó de acuerdo con la siguiente 

estructura:  

 

 
Gráfico 1: Organización del operativo de campo 

Coordinador Nacional

 

Supervisor Ciudad ...

 

Supervisor Ciduad...

 

Supervisor Ciudad 2

 

Supervisor Región 5

 

Supervisor Ciudad 1

 

Supervisor Ciudad 10

 

Encuestadores

 

Encuestadores

 

Encuestadores

 

Encuestadores

 

Encuestadores

 

Encuestadres

 

Página 1

Segunda medición sobre tolerancia social a la violencia contra la mujer
Esquema de operativo de campo

Grupo de Call Center

Seguimiento y monitoreo

 

Grupo de Críticos
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Coordinación Nacional  

 

Descripción general del cargo:  

 

¶ Responsable de la realización y cumplimiento de la cobertura y criterios 

muestrales  definidos para la segunda medición de la tolerancia social e 

institucional de la violencia contra la mujer.  

¶ Responsable de brindar los lineami entos técnicos definidos en el diseño de 

los diferentes procesos operativos a supervisores y encuestadores y de 

realizar el seguimiento y control de los procesos logísticos y de recolección.  

¶ Responsable de la sensibilización con autoridades locales, lídere s 

comunitarios y comunidad a encuestar sobre la aplicación de la encuesta.  

¶ Responsable de garantizar la calidad de los datos obtenidos en el proceso 

de recolección de información siguiendo con la cobertura y parámetros 

técnicos definidos.  

 

Supervisoras y s upervisores  

 

Descripción general del cargo:  

 

¶ Responsable de la planeación, organización, y coordinación del trabajo 

de campo en el Área de Supervisión (AS) asignada.  

¶ Responsable de garantizar la cobertura y la calidad de la información 

recolectada por los  encuestadores a su cargo en el AS.  

¶ Responsable de la revisión y crítica de la información recolectada en 

campo.  

 

Encuestadoras y encuestadores  

 

Descripción general del cargo:  

 

¶ Asistir y aprobar el curso de capacitación impartido por el equipo temático 

del  Censo.  

¶ Responsable de realizar el proceso de recuento de viviendas en los 

sectores, secciones y manzanas asignados por el supervisor  o supervisora.  

¶ Responsable de recolectar la información de las encuestas directamente 

de los hogares seleccionados, con la  metodología, los contenidos, 

procedimientos y normas establecidas en el diseño temático y operativo 

del censo.  

¶ Responder por la completitud y veracidad de la información garantizando 

su consistencia y calidad . 

¶ Atender las solicitudes del supervisor  o sup ervisora , quien le asignará la 

cuota diaria de trabajo y le entregará los materiales y elementos 

necesarios para su realización.  
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En términos generales se consolidó un equipo de trabajo para la aplicación de las 

encuestas social e institucional que permiti ó medir la tolerancia frente a las 

violencias contra la mujer, de la siguiente manera:  

 

Rol Cantidad  

Coordinador Nacional  1 

Supervisoras/ es regionales  10 

Encuestador as/ es 50 

Críticos  10 
Tabla 9: Cantidad de personas que integran el equipo de campo 

Para la aplicación de las encuestas en hogares e institucional a servidoras y 

servidores públicos  en cada una de las ciudades seleccionadas, se requirió de un 

trabajo previo que garantiza el cubrimiento de la totalidad de la muestra y la 

calidad de los datos recolectados. Para ello se realizaron las siguientes 

actividades:  

 

V Ajuste de instrumentos: encuesta social e institucional y diseño de 

instrumentos cualitativos (entrevistas y grupos focales) . 

V Convocatoria del personal de campo . 

V Cap acitación y selección del personal de campo . 

V El personal convocado se capacitó sobre los objetivos de la encuesta, la 

operatividad, los puntos críticos a observar y el diligenciamiento tanto de 

los formatos de recuento como de los cuestionarios a aplicar e n los 

hogares.  

V Esta capacitación se realizó durante dos días y finalizó con una prueba de 

conocimientos básicos donde se evalúan los conocimientos impartidos  y 

fue este el filtro para seleccionar el personal que participó en la encuesta.  

V Selección de los  sectores, secciones y manzanas en la muestra de la 

encuesta de hogares . 

V Identificación cartográfica de los segmentos a encuestar compuestos por 

manzanas, viviendas y hogares .  

V Elaboración y levantamiento del  recuento de viviendas y hogares por 

manzanas a signadas.  

V Elaboración de los formatos de control y supervisión en campo . 

V Elaboración de manuales de encuestadoras/es  y supervisor as/ es. 

V Elaboración de cartas de presentación del personal de campo para la 

encuesta de hogares . 

V Contacto con líderes comunales con el fin de verificar las condiciones de 

seguridad y acceso a las zonas seleccionadas para la encuesta.  

V Información a autoridades municipales sobre la realización de la encuesta.  

V Disposición de los elementos requeridos en el municipio: cuestionarios, 

man uales, formatos de control, cartografía, kits de recolección y del 

encuestador  o encuestadora.  

V Actualización de directorio y establecimiento de contactos . 

V Elaboración de cartas de presentación dirigidas a servidoras y servidores 

públicos  del nivel directiv o de las entidades  seleccionadas para la 

aplicación de  la encuesta institucional.  
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V Concertación de entrevistas y grupos focales . 

 

4.1.3 Análisis de información  

 

El análisis de la información del componente cuantitativo, tuvo dos fases. En 

primer lugar se realiz ó el procesamiento de información de cuadros de salida que 

comparan los principales resultados de la línea base y la segunda medición. En 

segundo lugar se calculó el índice de tolerancia institucional de acuerdo con los 

parámetros y ponderadores definidos en la línea base.  

 

Para efectos del procesamiento y análisis cuantitativo se tuvieron los siguientes 

principios básicos:  

1. Se mantienen los ejes temáticos y otros aspectos técnicos definidos en la 

metodología y documento de resultado de la línea base 2009 -2010. 

2. Se comparan los resultados cuyas preguntas y actores encuestados sean 

equiparables.  

3. Se realizó una estimación de los niveles de error de cada parámetro por 

ciudad, con el fin de garantizar que los resultados sean generalizables al 

total poblacional.  

4. Se realizaron las desagregaciones poblaciones en los resultados siempre y 

cuando estas sean confiables en los términos que definen los niveles de 

error y coeficientes de variación.  

5. Se realizaron las desagregaciones y cruces de información con mayor 

detalle e n los tres ejes temáticos que fueron seleccionados para la 

profundización en el documento analítico.  

 

 

4.2 Metodología de análisis cualitativo  
 

El enfoque metodológico cualitativo se desarrolló por medio de la utilización de 

dos instrumentos: a) Las entrevista s en profundidad como una herramienta que 

permite comprender de manera holística y compleja los imaginarios, actitudes y 

prácticas que las servidoras y servidores públicos reproducen en los diferentes 

roles como el directivo (quienes toman decisiones polít icas y presupuestales) y el 

técnico (funcionarias y funcionarios responsables del abordaje integral de las 

violencias contra las mujeres , con conocimientos en la temática y que inciden en 

el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas, pl anes y 

proyectos). b) Los grupos focales que permiten evidenciar los discursos, 

imaginarios y representaciones sociales que prevalecen en un colectivo social 

respecto de la tolerancia a las violencias contra las mujeres . En la segunda 

medición se realizaro n grupos focales tanto con servidoras y servidores del nivel 

técnico y operativo (quienes atienden directamente a las víctimas de violencias 

contra las mujeres ), como con mujeres víctimas de violencias  dentro y fuera del 

conflicto armado.  

 

A continuación s e presentan los instrumentos cualitativos utilizados en la segunda 

medición, el análisis de la información y la muestra.  
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4.2.1 Instrumentos cualitativos  

 

Los instrumentos cualitativos que se utilizar on fueron :  

 

Entrevistas en profundidad:  

 

Se realizaron veint e (20) entrevistas en profundidad con servidoras y servidores 

públicos del nivel directivo y técnico de las instituciones y los sectores que 

trabajan en prevención, detección y atención de víctimas de las violencias 

contra las mujeres . En cada una de las c uatro ciudades (Pasto, Cartagena, 

Buenaventura y Bogotá) se realizaron entrevista s por sector:  

¶ Salud,  

¶ Educación,  

¶ Justicia/protección,  

¶ Organismos de control,  

¶ Atención y reparación  integral a las víctimas del conflicto armado,  

¶ Mecanismos de género.  

 

Las entrevistas en profundidad se aplicar on co n 20 servidoras o servidores públicos 

del nivel técnico, responsables del tema de las violencias contra las mujeres , 

puesto que tienen el conocimiento y la experiencia en el abordaje de dichas 

violencias y en el dise ño de políticas públicas al respecto.  

 

Grupos focales:  

 

En total se realizar on  15 grupos focales: ocho con servidoras y servidores públicos y 

siete  con mujeres víctimas de violencias  dentro y fuera del conflicto.  

 

Los ocho (8) grupos focales se h iciero n c on servidoras y servidores públicos del 

nivel técnico y operativo de las instituciones y los sectores que trabajan en la 

prevención, detección y atención de víctimas de las violencias contra las mujeres : 

educación, salud, justicia/protección, organismos de  control , atención y 

reparación  integral a las víctimas del conflicto armado  y los mecanismos de 

género . 

 

Estos grupos focales institucionales se realizar on en tres niveles:  

¶ Nivel técnico intersectorial: a través del espacio/comité/red intersectorial 

loca l que cuenta con la participación de las entidades con competencias 

en la prevención, detección, atención y sanción de las violencias contra 

las mujeres . 

¶ Nivel operativo intersectorial: con las Casas de Justicia, CAIVAS o CAVIF 

donde confluyen las entidade s con competencias en la atención de las 

víctimas.  

¶ Nivel operativo sectorial: en las IPS y hospitales de segundo y tercer nivel y 

los Centros Regionales de Atención y Reparación a Víctimas.  
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Los siete  (7) grupos focales se realizar on con dos grupos poblac ionales: uno con 

mujeres víctimas de las diferentes formas de violencias por fuera del conflicto 

armado  y otro con mujeres víctimas de violencias  en el marco del conflicto 

armado. La realización de estos grupos focales t uvo  el propósito de profundizar en 

la ruta crítica que viven las mujeres en relación con el proceso de la denuncia y 

conocer los avances o retrocesos en la atención a las víctimas a partir de las 

políticas públicas recientes y los avances normativos de los últimos cinco años. 

Esta informació n ha sido valiosa para poder  contrastar la información de las 

encuestas institucionales con las experiencias y vivencias de las mujeres en 

relación con la atención que han recibido.  

 

4.2.1.1 Ajuste de los instrume ntos 

 

Tolerancia institucional : En la línea de bas e se aplicaron dos tipos de entrevistas en 

profundidad: la primera con expertas y expertos en el tema de construcción de 

feminidades y masculinidades, y la segunda con las referentes de género de las 

entidades de Estado. Debido a que uno de los grupos de s ervidoras y servidores a 

los cuales se aplicaron las entrevistas en profundidad difieren con los priorizados 

en el año 2010, se construyeron nuevas guías retomando algunas de las preguntas 

de la línea de base e incluyendo indagaciones con respecto a los av ances 

conceptuales, legislativos y de política pública de los últimos años.  Las guías de los 

grupos focales con servidoras y servidores públicos de los niveles técnico y 

operativo se diseñaron para esta segunda medición . 

 

Tolerancia social : Para el desarro llo de los grupos focales en la línea de base se 

utilizó una guía con dos grupos poblacionales: uno de pares mujeres y hombres, y 

el otro, de mujeres víctimas de violencias. Esta guía hacía énfasis en los modelos, 

roles, imaginarios y prácticas de la mascu linidad, la feminidad, las relaciones de 

pareja y la naturalización de las violencias contra las mujeres . En la segunda 

medición de la tolerancia social se diseñ ó una nueva guía para realizar los grupos 

focales con mujeres víctimas de violencias  dentro y f uera del conflicto armado 

que retoma algunas de las preguntas de la guía de la línea de base y hace 

énfasis en la ruta crítica, específicamente en los factores que inciden en la 

denuncia de las violencias por parte de las mujeres, el papel y calidad de la 

atención de las entidades del Estado para la restitución de los derechos de las 

víctimas.  

 

4.2.1.2 Estructura de los instrumentos  

 

Las entrevistas en profundidad con servidoras y servidores públicos del nivel 

técnico abordan temas como:  

 

¶ Priorización de las viole ncias contra las mujeres como un asunto de interés 

público - voluntad política.  

¶ Inclusión de la prevención, detección, atención y sanción de las violencias 

contra las mujeres en procesos de planeación estratégica ð POA. 
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¶ Conocimiento de los instrumentos int ernacionales y normatividad nacional 

vigente para el abordaje integral de las violencias contra las mujeres . 

¶ Procesos de selección y formación del talento humano.  

¶ Sistemas de información y registro.  

¶ Sistemas o herramientas de seguimiento y evaluación de l as políticas, 

programas y proyectos en prevención, detección, atención y sanción de las 

violencias contra las mujeres . 

¶ Avances y retos para el abordaje integral de las  violencias contra las mujeres . 

 

Los grupos focales realizados con servidoras y servidore s públicos del nivel técnico 

intersectorial (espacio/red/comité local encargado del abordaje de las VBG), se 

realizaron a partir de los siguientes ejes:  

 

¶ Contextualización de las violencias contra las mujeres . 

¶ Conformación y funcionamiento del espacio/red/ comité.  

¶ Conocimiento de los instrumentos internacionales y normatividad nacional 

vigente para el abordaje integral de las  violencias contra las mujeres . 

¶ Enfoques utilizados para la prevención, detección, atención y sanción de las 

violencias contra las muje res: específicamente los enfoques de derechos, 

género y diferencial.  

¶ Acciones realizadas, analizando sus fortalezas y debilidades.  

¶ Atención de las víctimas de violencias . 

¶ Lecciones aprendidas y experiencias significativas.  

¶ Propuestas para mejorar el aborda je integral de las violencias contra las 

mujeres.  

 

En los grupos focales con servidoras y servidores públicos del nivel operativo 

sectorial (salud y atención y reparación  integral a las víctimas del conflicto 

armado) y operativo intersectorial (Casas de Ju sticia, CAIVAS, CAVIF), se 

plantea ron temáticas como:   

 

¶ Contextualización de las violencias contra las mujeres . 

¶ Abordaje institucional de las violencias contra las mujeres . 

¶ Conocimiento de los instrumentos internacionales y normatividad nacional 

vigente p ara el abordaje integral de las violencias contra las mujeres . 

¶ Enfoques utilizados para la prevención, detección, atención y sanción de las 

violencias contra las mujeres : específicamente los enfoques de derechos, 

género y diferencial.  

¶ Principios o fundamen tos éticos y políticos para atender a las víctimas.  

¶ Acciones realizadas, analizando sus fortalezas y debilidades.  

¶ Atención de las víctimas de violencias . 

¶ Lecciones aprendidas y experiencias significativas.  

¶ Propuestas para mejorar el abordaje integral de la s violencias contra las 

mujeres .  

 

Para los grupos focales con mujeres víctimas de VBG dentro y fuera del conflicto 

armado, se indagar on  los siguientes temas:  
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¶ Construcción de identidades de género.  

¶ Dinámicas de las violencias contra las mujeres . 

¶ Ruta crít ica (factores que inciden en la denuncia, el papel y calidad de la 

atención de las entidades).  

 

4.2.2 Muestra de análisis cualitativo  

 

Teniendo en cuenta que la segunda medición se realiza garantizando 

representatividad de acuerdo a las regiones establecidas en la línea de base, se 

aplica ron los instrumentos cualitativos de la siguiente manera, priorizando las 

ciudades definidas como grupo de tratamiento ðPasto, Cartagena y 

Buenaventura - y Bogotá dada su importancia por la experiencia acumulada en el 

desarrollo d e políticas públicas de género y de prevención y atención de las 

violencias contra las mujeres , por la población y porque es una ciudad receptora 

de víctimas del conflicto armado. Se hizo la siguiente distribución de los 

instrumentos cualitativos por ciuda d:  

 

Región  Ciudad  

Entrevistas en 

profundidad 

entidades  

Grupos 

focales 

entidades  

Grupos focales 

mujeres 

víctimas  

Andina  

Pasto (T) 6 2 2 

Popayán (C)     

Bogotá (Cx)  4 2 1 

Medellín (Cx)     

Caribe  
Cartagena (T)  5 2 2 

Barranquilla (C)     

Pacífica  
Buenaventura (T)  5 2 2 

Tumaco (C)     

Orinoquía  Villavicencio (Cx)     

Amazonía  Florencia (Cx)     

Total  20 8 7 

Tabla 10: Distribución de instrumentos cualitativos por ciudad 

T: Tratamiento  

C: Control  

Cx: Contexto  

 

 

4.2.3 Análisis de l a información  

 

El plan de procesamiento de datos y el plan de análisis se basó en las 

definiciones, criterios, variables analíticas y descriptivas, y lineamentos 

establecidos en el documento conceptual y operativo de las líneas de base 

social e institucion al.  
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5. Tolerancia institucional de las violencias contra las mujeres  
 

A continuación se presentan algunos de los hallazgos más significativos 

encontrados en la segunda medición del Estudio de Tolerancia Institucional de las 

Violencias contra las Mujeres ta nto en las encuestas, como en la s entrevistas en 

profundidad y los grupos focales para cada uno de los ejes del Modelo Ecológico 

Feminista Integrado: Macrosistema, Exosistema, Microsistema e Historias personales 

que incluyen los imaginarios, actitudes y pr ácticas que inciden en la tolerancia 

institucional de las violencias contra las mujeres, es decir, que legitiman estas 

violencias en el Estado colombiano, especialmente en quienes por su papel 

como servidoras y servidores públicos tienen la obligación de g arantizar a las 

mujeres una   vida libre de violencias.  

 

De igual manera, se hace una comparación entre los resultados de la línea de 

base (aplicada en 2009) y la segunda medición ( realizada en 2014) para 

evidenciar los avances, retrocesos o estancamientos  en relación con los 

imaginarios, actitudes y prácticas que naturalizan la tolerancia institucional de las 

violencias contra las mujeres. Estos hallazgos se explican, contextualizan y 

complementan con las interpretaciones, sentidos y significados sociales que sobre 

las violencias contra las mujeres han expresado las servidoras y los servidores 

públicos en las entrevistas en profundidad y los grupos focales realizados en 

cuatro ciudades: Cartagena, Pasto, Buenaventura y Bogotá.  

 

 

5.1 Ficha técnica de la encuest a de tolerancia institucional  
 

Los parámetros de la encuesta de tolerancia institucional de las violencias contra 

las mujeres del 2014 se incluyen en la siguiente tabla.  
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Ficha técnica Encuesta de tolerancia institucional ð 2014 

Parámetr o Descripción  

Universo de estudio  

Servidoras y servidores públicos de entidades ubicadas en las 10 ciudades 

objeto de estudio y que hacen parte de algunos de los cuatro sectores 

gubernamentales: Salud, educación, justicia y protección y organismos de 

cont rol. 

Diseño muestral  

El diseño muestral probabilístico de una etapa en la cual a través de un 

muestreo Estratificado Aleatorio Simple se seleccionan servidoras y 

servidores públicos que laboran en las entidades seleccionadas en la línea 

base realizada en 2009. 

 

Los estratos del diseño corresponden, en primer lugar, a las 10 ciudades de 

estudio, luego las entidades objeto de estudio y posteriormente al cargo de 

la servidora o servidor público: directivo, técnico y operativo que estén 

relacionados con las po líticas públicas de género y el abordaje integral de 

las violencias contra las mujeres . 

Tamaño de la 

muestra  

En total se encuestaron 1.095 servidoras y servidores públicos, distribuidos 

por ciudad de la siguiente manera: Medellín (108); Barranquilla (185) ; 

Bogotá (125); Cartagena (173); Florencia (72); Popayán (97); Villavicencio 

(77); Pasto (87); Tumaco (86) y Buenaventura (85).  

Nivel de error  
5% a nivel agregado de las 10 ciudades e inferiores al 8% a nivel de cada 

ciudad.  

Desagregación de 

resultados  
Agregado 10 ciudades y por ciudad.  

Fecha de aplicación 

de la encuesta  
Noviembre -Diciembre de 2014  

 

5.2 Perfil demográfico  de la muestra institucional  
 

El total de la muestra  de servidoras y servidores públicos encuestados fue de 1.0 95, 

con una distribución po r sexo de 70% mujeres y 30% hombres. Esta distribución 

puede estar relacionada con el tema específico, ya que lo más frecuente es que 

por interés personal y por delegación sean las servidoras  públicas quienes ocup en 

cargos y desarroll en funciones relaciona das con temas de género y 

específicamente de l abordaje de las violencias contra las mujeres. Florencia es la 

ciudad donde la muestra es más paritaria por sexo y Tumaco donde es mayor la 

diferencia entre mujeres y hombres.  

 

Ciudad  

Muestra de 

servidoras y 

servidores públicos  

Sexo 

Mujer  Hombre  

Total % Total % Total % 

Medellín  108 100.0% 84 77.8% 24 22.2% 

Barranquilla  185 100.0% 122 65.9% 63 34.1% 

Bogotá  125 100.0% 82 73.2% 30 26.8% 

Cartagena  173 100.0% 106 61.3% 67 38.7% 
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Ciudad  

Muestra de 

servidoras y 

servidores públicos  

Sexo 

Mujer  Hombre  

Total % Total % Total % 

Florencia  72 100.0% 43 59.7% 29 40.3% 

Popayán  97 100.0% 68 70.1% 29 29.9% 

Villavicencio  77 100.0% 49 63.6% 28 36.4% 

Pasto 87 100.0% 66 75.9% 21 24.1% 

Tumaco  86 100.0% 68 79.1% 18 20.9% 

Buenaventura  85 100.0% 67 78.8% 18 21.2% 

TOTAL 1.095 100.0% 755 69.8% 327 30.2% 

Tabla 11: Total de encuestas aplicadas a servidoras y servidores públicos y desagregación por sexo 

La distribución de la muestra por sectores  corresponde al universo de servidoras y 

servidores públicos del país y específicamente para las 10 ciud ades que hicieron 

parte de este estudio.  

 

Sector  

Ciudad  

Organismos 

de control  

Justicia y 

protección  
Salud  Educación  

Total % Total % Total % Total % 

Medellín  6 5.6% 13 12.0% 67 62.0% 22 20.4% 

Barranquilla  11 5.9% 19 10.3% 125 67.6% 30 16.2% 

Bogotá  6 4.8% 31 24.8% 77 61,6% 11 8.8% 

Cartagena  8 4.6% 23 13.3% 119 68.8% 23 13.3% 

Florencia  4 5.6% 15 20.8% 35 48.6% 18 25.0% 

Popayán  7 7.2% 23 23.7% 46 47.4% 21 21.6% 

Villavicencio  9 11.7% 20 26.0% 33 42.9% 15 19.5% 

Pasto 9 10.3% 19 21.8% 39 44.8% 20 23.0% 

Tumaco  3 3.5% 18 20.9% 43 50.0% 22 25.6% 

Buenaventura  2 2.4% 29 34.1% 31 36.5% 23 27.1% 

TOTAL 65 5.9% 210 19.2% 615 56.2% 205 18.7% 

Tabla 12: Distribución de encuestas aplicadas a servidoras y servidores públicos por sector 

La edad  de las servidoras y servidores públicos encuestados  está concentrada 

entre los 26 y 55 años, siendo el grupo de 36 a 45 años el de mayor frecuencia 

tanto para el total de la muestra como para mujeres y hombres. También es 

importante tener en cuenta qu e una tercera parte de la muestra tiene más de 46 

años, lo cual puede incidir en mayores retos para transformar imaginarios, 

prácticas y actitudes que legitiman estereotipos y discriminaciones por género, y 

específicamente diferentes formas y expresiones d e las violencias contra las 

mujeres.   
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Grupos edad  

Sexo De 18 a 25 

años  

De 26 a 35 

años  

De 36 a 45 

años  

De 46 a 55 

años  

Mayor de 

55 años  

Mujeres  70 6.4% 226 20.6% 240 21.9% 184 16.8% 47 4.3% 

Hombres  13 1.2% 82 7.5% 91 8.3% 105 9.6% 37 3.4% 

Total 83 7.6% 308 28.1% 331 30.2% 289 26.4% 84 7.7% 

Tabla 13: Distribución de encuestas aplicadas a servidoras y servidores públicos por grupos de edad 

En cuanto al nivel educativo  (máximo nivel educativo alcanzado) de las 

servidoras y se rvidores públicos se encuentra que el 50% tiene educación 

universitaria o técnica completa y el 33% cuenta con un posgrado. Cartagena 

(47%), Popayán (44%) y Florencia (40%) se destacan por ser las ciudades donde 

las servidoras y servidores encuestados tien en  un mayor nivel de posgrado, 

mientras que Medellín (17%), Buenaventura y Pasto (25% cada una) son las 

ciudades con un menor nivel educativo de las servidoras y servidores públicos.  

 

Si se hace un análisis de género en relación con el nivel educativo de l as 

servidoras y servidores públicos se encuentra que un mayor porcentaje de mujeres 

ha alcanzado el nivel universitario o técnico complet o (54%) que los hombres 

(42%), mientras que en los posgrados la relación es contraria, ya que un 42% de 

hombres, frente  a un 29% de mujeres tiene  posgrado completo. Esta diferencia 

puede tener como posible explicación la división sexual del trabajo, ya que el rol 

reproductivo y de cuidado que culturalmente se les ha asignado a las mujeres les 

dificulta alcanzar los niveles  más altos en el mundo educativo, mientras que los 

hombres no tienen obstáculos ni barreras de este tipo  para cualificar sus estudios .  

 

Las mujeres de Florencia (44%) y Cartagena (39%) y los hombres de Popayán 

(65%) y de Cartagena (61%) son quienes han al canzado el nivel de posgrado. 

Sorprende que en ciudades como Medellín solo el 13% de las servidoras públicas 

encuestadas tenga n posgrado. Por ciudad y sexo, los servidores públicos de 

Buenaventura son los que tienen el menor nivel de posgrado (11%).  

 

En relación con el estado civil  el 45% de la muestra de servidoras y servidores 

públicos están casados o casadas, el 32% son solteras o solteros, el 15% vive en 

unión libre, el 7% está separado y el 1% es viuda o viudo. Si se hace una 

comparación por sexo se en cuentra que hay más servidoras solteras (35%) que 

servidores solteros (26%), más hombres casados (55%) que mujeres casadas (41%) 

y más separadas (8%) que separados (3%). En la unión libre no hay diferencias por 

sexo (ambos tienen un 15%). Las diferencias p or el estado civil también están  

relacionadas con las mayores facilidades para las mujeres solteras de tener una 

vinculación laboral formal , situación que se transforma  al momento de estar 

casadas, tener esposo, hijas e hijos, ya que las  responsabilidades domésticas 

recaen principalmente en ellas . De igual manera , se han evidenciado 

discriminaciones contra las mujeres en el mundo laboral relacionadas con el 

hecho de estar casadas y ser madres  que inciden en procesos de selección y 

ascenso . Para los hombres en cambio, su ingreso y permanencia en el trabajo se 

desarrolla de manera independiente a su estado civil o a l hecho de ser padres.   
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Para el análisis de los imaginarios, actitudes y prácticas sobre la tolerancia 

institucional de las violencias contra las mujeres, es importante tener en cuenta 

que e l 85% de las servidoras y servidores encuestados atiende público  (86% 

mujeres y 80% hombres). Los sectores de justicia, protección, organismos de 

control y salud por encima del promedio y solamente educación con  un 76%. 

 

5.3 Índice de tolerancia institucional  
 

Como se planteó en el capítulo de la metodología del estudio, en la línea de 

base se construyó un índice de tolerancia institucional de las violencias contra las 

mujeres como una herramienta que permite cuanti ficar  la situación de tolerancia 

en los sectores y entidades que tienen competencias en la prevención, 

detección, atención y sanción de las violencias contra las mujeres.  

 

El índice de tolerancia institucional de las violencias contra las mujeres se 

constit uye en una herramienta valiosa para el diseño y seguimiento de políticas 

públicas relacionadas con el abordaje integral de las violencias contra las mujeres  

 

La escala va de 0 a 1, donde 0 es la no tolerancia de las violencias contra las 

mujeres, es decir,  la situación deseable y 1 la tolerancia de la violencia contra las 

mujeres, es decir, la situación indeseable porque legitima y naturaliza estas 

violencias.  

 

La escala del índice es la siguiente:  

 
Valores  Nivel  Semaforización  

0 ð 0.2 Baja Tolerancia   

0.21 ð 0.4 Media Tolerancia   

0.41 ð 1 Alta Tolerancia   

Tabla 14: Escala del índice de tolerancia institucional 

5.3.1 Índice por sector  

SECTOR ACTITUD ATENCION IMAGINARIO  PRACTICA PREVENCION PROTECCION 

2009 2014 V 2009 2014 V 2009 2014 V 2009 2014 V 2009 2014 V 2009 2014 V 

Organis

mos de 

control  

0,31 0,333 
 

0,135 0,129 
 

0,125 0,134 
 

0,259 0,223 
 

0,307 0,232 

*

*

* 

0,448 0,405 
 

Justicia 

y 

Protecci

ón  

0,321 0,323 
 

0,201 0,175 
 

0,147 0,162 
 

0,262 0,258 
 

0,34 0,218 

*

*

* 

0,473 0,385 
*

* 

Salud  0,344 0,342 
 

0,248 0,144 

*

*

* 

0,163 0,170 
 

0,297 0,224 

*

*

* 

0,391 0,324 

*

*

* 

0,536 0,492 
*

* 

Educaci

ón  
0,354 0,285 

*

* 
0,306 0,293 

 
0,16 0,094 

*

*

* 

0,262 0,155 

*

*

* 

0,376 0,401 
 

0,579 0,500 
*

* 

Tabla 15: Resultados del índice de tolerancia institucional por sector 
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V: Valor.  

 Todos los resultados que tengan un *, ** o *** implica que la diferencia es significativa  estadísticamente. Los que 

estén en blanco no son estadísticamente significativos. Lo que varía es el nivel de significancia, es dec ir, que tan 

fuerte es la diferencia entre las dos mediciones. De esta manera:  

- * implica una significancia moderada al 10%  

- ** implica una significancia aceptable al 5%  

- *** implica una significancia elevada al 1%  

Teniendo en cuenta los cuatro sectores analizados en el estudio, predomina una 

tolerancia baja en los imaginarios de todos los sectores y una tolerancia media de 

las violencias contra las mujeres en las dimensiones de actitud, práctica y 

prevención. Esto tiene repercusiones en la revictimizacio n de las mujeres en la 

atención, en la debilidad para garantizar una atención integral y obviamente en 

el bajo impacto de las estrategias de  prevención de las violencias  contra las 

mujeres . 

 

La dimensión de protección obtuvo para todos los sectores un nive l alto de 

tolerancia, lo cual se relaciona con las deficiencias en materia de protección 

tanto de las violencias en el ámbito familiar como de violencias por fuera de él, 

principalmente en el marco del conflicto armado, la trata de personas y las 

amenazas a mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos. Este resultado 

implica para las autoridades competentes diseñar políticas que garanticen 

medidas de protección inmediatas, oportunas y que tengan en cuenta las 

necesidades y características de las mujer es que están en riesgo.  

 

Los sectores con mayores deficiencias son salud y educación ya que tienen el 

mayor número de aspectos  con niveles de tolerancia media  en las dimensiones 

de actitudes, prácticas y prevención. Este hallazgo permite hacer un llamado d e 

atención a estos sectores para el diseño e implementación de políticas, 

programas y proyectos para abordar las violencias contra las mujeres de manera 

integral , dirigidos tanto a  su talento humano como a  las víctimas y la población en 

general .  

 

Los sectores con mejor calificación son los organismos de control, justicia y 

protección, con resultados casi idénticos, con excepción de un avance de 

justicia y protección en prevención. Ambos sectores tienen una tolerancia baja a 

las violencias contra las mujere s en atención e imaginarios y media en actitud, 

práctica y prevención.  

 

Comparando los cambios de los últimos cinco años, se encuentra que el sector 

de justicia y protección no tiene mayores variaciones con excepción de la 

dimensión de prevención en la qu e mejoró de manera considerable, es decir, 

que se podría pensar que se han cualificado en el diseño e implementación de 

estrategias para prevenir las violencias contra las mujeres. Los organismos de 

control no han tenido variaciones significativas en ningu na dimensión en estos 

años. El sector salud ha mejorado en la dimensión de atención, situación que 

puede estar relacionada con la normatividad expedida desde 2012 sobre la 

atención a víctimas de violencia sexual y la obligatoriedad de desarrollar 

programas  de atención a dichas víctimas como requisito para la habilitación de 

los servicios de salud. Educación mejoró en la dimensión de práctica, lo cual 
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también puede estar relacionado con el decreto  reglamentari o de la Ley 1257 de 

2008 y la Ley 1620 de 2013. E s preocupante el papel tan limitado de educación en 

la dimensión de prevención (puesto que por poco llega al nivel alto de 

tolerancia) por sus obligaciones  con los derechos de niñas, niños y adolescentes  a 

una educación humana, integral, de calidad y libre  de toda forma de 

discriminación y violencia, como se establece en la normatividad vigente.  

 

5.3.2 Índice por ciudad  

 

Entre las diez ciudades que participaron en el estudio se encuentra que para 2014 

la que tiene mayores deficiencias en relación con la toleranc ia de las violencias 

contra las mujeres es Cartagena, le siguen Popayán, Pasto , Buenaventura  y 

Tumaco . Este resultado muestra que han sido insuficientes las políticas locales y los 

proyectos de los organismos internacionales, ya que a pesar de los múltiple s 

procesos desarrollados la tolerancia institucional de las violencias contra las 

mujeres continúa siendo alta o media en varias de las dimensiones incluidas.  

 

Por el contrario, las ciudades que tienen un mejor comportamiento son Bogotá, 

Barranquilla, Villavicencio y Florencia ya que tuvieron en la segunda medición 

solamente una dimensión con alta tolerancia de las violencias contra las mujeres.  

Aunque Florencia solamente tuvo una tolerancia baja a las violencias contra las 

mujeres en la dimensión de los i maginarios.  Cabe resaltar que las primeras tres 

ciudades cuentan con políticas públicas para las mujeres, se tendría que evaluar 

el impacto de las estrategias realizadas para erradicar las violencias contra las 

mujeres en los diferentes sectores con compet encias en el tema.  

 

Medellín  se encuentra en un nivel intermedio, ya que para el 2014 tiene dos ítems 

en baja tolerancia, dos en media y dos en alta. Esta ciudad  es una de las que 

tienen  más años de experiencia en el diseño e implementación de políticas 

pú blicas para las mujeres y ha tenido una consolidación institucional importante. 

También es cierto, que su población, la población víctima del conflicto que recibe 

diariamente  y sus problemas estructurales, hacen muy compleja la incidencia en 

la transformac ión de los sectores que intervienen las violencias contra las mujeres.  

 

Preocupa que en la dimensión de atención siete  de las 10 ciudades (Medellín, 

Cartagena, Popayán, Pasto, Tumaco y Buenaventura ) hayan tenido un grave 

retroceso en la atención de las mu jeres víctimas de violencia, pues básicamente 

todos los esfuerzos realizados deben incidir en que las víctimas tengan una 

atención integral que permita la restitución de los derechos que les han sido 

vulnerados.  

 

Las dos dimensiones que no variaron entre l as dos mediciones fueron la de actitud 

que se mantuvo en un nivel de tolerancia medio y la de protección que tampoco 

ha variado en los últimos años a pesar de la normatividad vigente.  

 

Con excepción de Cartagena, se aprecia un nivel bajo de tolerancia en l os 

imaginarios frente a las violencias contra las mujeres, lo cual se puede deber a los 
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procesos de sensibilización realizados con las servidoras y servidores públicos y a 

las transformaciones culturales sobre los estereotipos, prejuicios y creencias 

relac ionadas con el género.  

 

La dimensión de prevención tiene un retroceso importante entre 2009 y 2014 p ara 

las ciudades de Cartagena, P asto y Buenaventura al pasar de una tolerancia 

media a una tolerancia alta. Popayán no varió su comportamiento.  

 

CIUDAD 
ACTITUD ATENCION IMAGINARIO  PRACTICA PREVENCION PROTECCION 

2009 2014 V 2009 2014 V 2009 2014 V 2009 2014 V 2009 2014 V 2009 2014 V 

MEDELLIN 0,261 0,291 
 

0,265 0,553 

*

*

* 

0,085 0,089 
 

0,241 0,199 
 

0,394 0,512 
*

* 
0,438 0,544 * 

B/QUILLA 0,348 0,303 
 

0,269 0,35 * 0,157 0,048 

*

*

* 

0,288 0,069 

*

*

* 

0,391 0,318 
*

* 
0,544 0,473 * 

BOGOTA 0,315 0,271 
 

0,176 0,115 

*

*

* 

0,109 0,070 
 

0,264 0,134 

*

*

* 

0,311 0,376 
 

0,424 0,456 
 

C/GENA  0,392 0,433 
 

0,202 0,605 

*

*

* 

0,211 0,463 

*

*

* 

0,325 0,422 

*

*

* 

0,398 0,521 

*

*

* 

0,556 0,622 * 

FLOREN-

CIA  
0,405 0,245 

*

*

* 

0,233 0,337 
 

0,223 0,1 

*

*

* 

0,268 0,223 
 

0,377 0,278 
*

* 
0,594 0,461 

*

* 

POPAYAN 0,329 0,363 
 

0,339 0,43 
 

0,123 0,154 
 

0,267 0,187 

*

*

* 

0,412 0,453 
 

0,521 0,523 
 

V/CENCIO  0,323 0,29 
 

0,276 0,366 
 

0,175 0,082 
*

* 
0,293 0,205 * 0,357 0,336 

 
0,499 0,498 

 

PASTO 0,288 0,324 
 

0,196 0,6 

*

*

* 

0,135 0,155 
 

0,23 0,224 
 

0,317 0,454 

*

*

* 

0,527 0,566 
 

TUMACO 0,365 0,311 
*

* 
0,17 0,414 

*

*

* 

0,175 0,098 

*

*

* 

0,307 0,149 

*

*

* 

0,355 0,26 

*

*

* 

0,55 0,547 
 

B/VENTUR

A 
0,357 0,297 

*

* 
0,243 0,598 

*

*

* 

0,169 0,144 
 

0,32 0,258 * 0,358 0,406 
 

0,614 0,595 
 

Tabla 16: Resultados del índice de tolerancia institucional por Ciudad 

 

5.3.3 Índice po r sector y ciudad  

 

Medellín presenta una tolerancia baja en la dimensión de imaginario para todos 

los secto res, media en  actitud también para los cuatro sectores y una alta 

tolerancia a las violencias contra las mujeres en justicia, protección, educación y 

salud.  

 

Comparando las dos mediciones, los organismos de control presentan retrocesos 

en actitud y prácti ca  y un nivel medio de tolerancia a las violencias en 

prevención y protección, lo cual muestra sus debilidades en estos dos aspectos 
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claves del abordaje integral de las violencias contra las mujeres. El 

comportamiento de justicia y protección es similar a los organismos de control, 

con un agravante y es su alta tolerancia a la violencia en la dimensión de 

protección, aspecto básico de sus competencias. En salud se resalta el avance 

en prevención y, por el contrario, educación no está cumpliendo sus obligaci ones 

en la materia.  

 
DIMENSIÓN 

CIUDAD 

SECTOR 

ACTITUD ATENCION IMAGINARIO  PRACTICA PREVENCION PROTECCION 

2009 2014 V 2009 2014 V 2009 2014 V 2009 2014 V 2009 2014 V 2009 2014 V 

M
E

D
E

L
L

IN
 

Organism

os de 

control  

0,185 0,261 
*

* 
0,09 0,125 

 
0,046 0,034 

 
0,178 0,258 

*

*

* 

0,274 0,265 
 

0,301 0,384 
 

Justicia y 

Protección  
0,299 0,321 

 
0,128 0,25 * 0,083 0,143 

 
0,144 0,243 

*

*

* 

0,346 0,266 ** 0,475 0,423 
 

Salud 0,253 0,3 
*

* 
0,307 0 

*

*

* 

0,074 0,14 

*

*

* 

0,239 0,203 * 0,422 0,39 
 

0,44 0,58 
**

* 

Educación  0,321 0,289 
 

0,323 0,258 
 

0,143 0,078 
 

0,3 0,196 
 

0,364 0,516 ** 0,502 0,518 
 

Tabla 17: Resultados del índice de tolerancia institucional en la ciudad de Medellín 

Barranquilla ha empeorado la dimensión de  actitud en sectores como organismos 

de control, justicia, protección y salud. Muy grave el retroceso del sector salud 

específicamente en atención  y su tolerancia media en prevención, al igual que 

educación . En los organismos de control no se precian avances y salud han 

disminuido su nivel de to lerancia de las violencias contra las mujeres  en la 

dimensión de práctica .  

 

Se resalta que justicia y protección haya disminuido su tolerancia en protección, 

es decir, que se esperaría que se estén dando medidas de protección oportunas 

a las mujeres. Se r esalta la cualificación de prevención por parte del sector de 

justicia y protección. Preocupa que el sector educación no tenga avances en 

cuanto a la prevención.  

 

DIMENSIÓN 

CIUDAD 

SECTOR 

ACTITUD ATENCION IMAGINARIO  PRACTICA PREVENCION PROTECCION 

2009 2014 V 2009 2014 V 2009 2014 V 2009 2014 V 2009 2014 V 2009 2014 V 

B
/Q

U
IL

L
A

 

Organismos 

de control  
0,333 0,47 

*

*

* 

0,024 . 
 

0,143 0,233 

*

*

* 

0,314 0,3 
 

0,349 0,283 
 

0,52 0,428 
 

Justicia y 

Protección  
0,292 0,451 

*

*

* 

0,159 . 
 

0,075 0,265 

*

*

* 

0,148 0,182 
 

0,268 0,168 
*

* 
0,411 0,279 * 

Salud 0,344 0,454 

*

*

* 

0,289 0,417 

*

*

* 

0,165 0,344 

*

*

* 

0,306 0,218 

*

*

* 

0,408 0,362 

*

*

* 

0,557 0,601 ** 

Educación  0,388 0,281 

*

*

* 

0,344 0,316 
 

0,149 0,008 

*

*

* 

0,257 0,048 

*

*

* 

0,397 0,309 
*

* 
0,55 0,46 * 

Tabla 18: Resultados del índice de tolerancia institucional en la ciudad de Barranquilla 



Segunda medición sobre la tolerancia social e institucional de las violencias contra las 

mujeres   
 

49 
 

Bogotá tiene en las dimensiones de atención e imaginarios una tolerancia baja 

de las violencias contra las mujeres en todos los sectores, situación que no ha 

variado entre las dos mediciones, que habla de procesos cualificados y 

permanentes de formación a las servidoras y servidores públicos. Las dimensiones 

de actitud y prevención, con un nivel medio de tolerancia, tampoco han tenido 

cambios.  

Las prácticas de justicia, pro tección y educación han mejorado, y por el 

contrario, la dimensión de protección sigue teniendo  deficiencias.  

DIMENSIÓN 

CIUDAD 

SECTOR 

ACTITUD ATENCION IMAGINARIO  PRACTICA PREVENCION PROTECCION 

2009 2014 V 2009 2014 V 2009 2014 V 2009 2014 V 2009 2014 V 2009 2014 V 

B
O

G
O

T
A

 

Organismos 

de control  
0,313 0,33 

 
0,196 0,136 

 
0,063 0,113 * 0,217 0,3 

 
0,24 0,25 

 
0,263 0,453 ** 

Justicia y 

Protección  
0,336 0,285 

 
0,176 0,096 

*

*

* 

0,167 0,076 
**

* 
0,212 0,178 

 
0,325 0,248 

**

* 
0,446 0,377 

 

Salud 0,315 0,332 
 

0,177 0,140 
 

0,111 0,123 
 

0,291 0,213 

*

*

* 

0,337 0,293 
 

0,454 0,447 
 

Educación  0,31 0,250 
 

0,2 0,101 

*

*

* 

0,083 0,052 
 

0,2 0,106 

*

*

* 

0,212 0,402 ** 0,423 0,463 
 

Tabla 19: Resultados del índice de tolerancia institucional en la ciudad de Bogotá 

Cartagena presenta graves retrocesos en salud y educación en cuatro de las 

dimensiones analizadas. Todos los sectores han empeorado en imaginarios Los 

organismos de control, justicia y protección son los sectores con menos 

problemas, ya que en atenci ón y prevención obtuvieron un nivel bajo de 

tolerancia de las violencias contra las mujeres.  

El sector con un peor comportamiento es educación, lo cual tiene graves 

implicaciones en la naturalización de las violencias contra las mujeres en niñas, 

niños  a dolescentes.  Se resalta que los organismos de control, justicia y protección 

hayan mejorado en protección.  

DIMENSIÓN 

CIUDAD 

SECTOR 

ACTITUD ATENCION IMAGINARIO  PRACTICA PREVENCION PROTECCION 

2009 2014 V 2009 2014 V 2009 2014 V 2009 2014 V 2009 2014 V 2009 2014 V 

C
A

T
A

G
E

N
A

 

Organismos 

de control  
0,292 0,575 

*

*

* 

0,103 . 
 

0,108 0,475 

*

*

* 

0,2 0,392 

*

*

* 

0,296 0,167 

*

*

* 

0,354 0,344 
 

Justicia y 

Protección  
0,267 0,402 

*

*

* 

0,231 . 
 

0,119 0,44 

*

*

* 

0,32 0,471 

*

*

* 

0,395 0,113 

*

*

* 

0,477 0,365 
**

* 

Salud 0,409 0,467 

*

*

* 

0,214 . 
 

0,235 0,495 

*

*

* 

0,32

5 
0,388 

*

*

* 

0,422 0,404 
 

0,605 0,547 
**

* 

Educación  0,409 0,426 
 

0,214 
0,57

5 

*

* 
0,235 0,458 

*

*

* 

0,32

5 
0,426 

*

*

* 

0,422 0,507 
 

0,605 0,641 
 

Tabla 20: Resultados del índice de tolerancia institucional en la ciudad de Cartagena 
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Florencia se destaca por avances en términos generales. Se resalta el cambio en 

los imaginarios, pasando de una tolerancia media a una baja en todos los 

sectores. Lo mismo que en protección, pues de estar en una alta tolerancia en  

todos los sectores, se disminuyó a media o baja.  

Los organismos de control en atención tienen una tolerancia baja a las violencias 

contras las mujeres y han mejorado en todos las dimensiones con excepción de la 

actitud. Justicia y protección han mejorado  en tres de las dimensiones, y salud en 

imaginarios, práctica y prevención. También se resalta el avance de educación 

en tres de las dimensiones.  

IMENSIÓN 

CIUDAD 

SECTOR 

ACTITUD ATENCION IMAGINARIO  PRACTICA PREVENCION PROTECCION 

2009 2014 V 2009 2014 V 2009 2014 V 2009 2014 V 2009 2014 V 2009 2014 V 

F
L

O
R

E
N

C
IA

 

Organismos 

de control  
0,403 0,225 * 0,111 . 

 
0,278 0,039 

*

*

* 

0,3 0,118 

*

*

* 

0,35 0,137 

*

*

* 

0,551 0,18 
**

* 

Justicia y 

Protección  
0,394 0,296 

*

* 
0,175 0,214 

 
0,229 0,091 

*

*

* 

0,297 0,284 
 

0,355 0,177 

*

*

* 

0,654 0,402 
**

* 

Salud 0,417 0,276 

*

*

* 

0,211 0,231 
 

0,226 0,127 

*

*

* 

0,259 0,196 

*

*

* 

0,4 0,382 
 

0,595 0,377 
**

* 

Educación  0,423 0,234 

*

*

* 

0,439 0,167 

*

*

* 

0,212 0,095 

*

*

* 

0,246 0,223 
 

0,428 0,236 
*

* 
0,639 0,498 * 

Tabla 21: Resultados del índice de tolerancia institucional en la ciudad de Florencia 

Popayán en actitud, imaginarios y protección no presenta variaciones en los 

últimos cinco años. Evidencia un avance en la dimensión de práctica, al pasar de 

media a baja tolerancia de las violencias contra las mujeres.  Se resalta el avance 

de salud en atención y en práctica.  

Educación es el sector con más dificultades, especialmente en prevención, 

donde no ha mejorado su nivel de alta tolerancia de las violencias contra las 

mujeres. Frente a lo cual se hace un llamado a las autoridades locales para que 

desarrollen procesos de prevención de las violencias contra niñas, niños y 

adolescentes.  
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DIMENSIÓN 

CIUDAD 

SECTOR 

ACTITUD ATENCION IMAGINARIO  PRACTICA PREVENCION PROTECCION 

2009 2014 V 2009 2014 V 2009 2014 V 2009 2014 V 2009 2014 V 2009 2014 V 

P
O

P
A

Y
A

N
 

Organismos 

de control  
0,333 0,258 

*

* 
0,237 . 

 
0,046 0,083 

 
0,311 0,083 

*

*

* 

0,375 0,333 
 

0,404 0,422 
 

Justicia y 

Protección  
0,276 0,251 

 
0,213 0,333 

*

*

* 

0,157 0,105 

*

*

* 

0,23 0,17 
 

0,376 0,335 * 0,42 0,451 
 

Salud 0,31 0,295 
 

0,457 0,242 
*

* 
0,071 0,104 

 
0,333 0,147 

*

*

* 

0,383 0,321 
 

0,49 0,479 
 

Educación  0,345 0,389 
 

0,399 0,268 
 

0,136 0,171 
 

0,253 0,194 
*

* 
0,439 0,44 

 
0,589 0,524 

 

Tabla 22: Resultados del índice de tolerancia institucional en la ciudad de Popayán 

Villavicencio tiene un nivel bajo de tolerancia a las violencias contra las mujeres, 

un nivel medio en actitud y prevención y una tolerancia alta en protección en 

todos los sectores. Se resalta la baja tolerancia en la atención en los organismos 

de control, lo cual indica que están cumpliendo con sus funciones.  

También es importante el avance de salud en atención y práctica. Un retroceso a 

mencionar es en protección por parte de los organismos de c ontrol.  

DIMENSIÓN 

CIUDAD 

SECTOR 

ACTITUD ATENCION IMAGINARIO  PRACTICA PREVENCION PROTECCION 

2009 2014 V 2009 2014 V 2009 2014 V 2009 2014 V 2009 2014 V 2009 2014 V 

V
/C

E
N

C
IO

 

Organismos 

de control  
0,274 0,309 

 
0,126 0,113 

 
0,143 0,111 

 
0,257 0,233 

 
0,281 0,323 

 
0,524 0,558 

 

Justicia y 

Protección  
0,279 0,254 

 
0,248 0,401 

 
0,178 0,142 

 
0,336 0,179 

*

*

* 

0,355 0,322 
 

0,384 0,409 
 

Salud 0,318 0,274 
 

0,332 0,118 

*

*

* 

0,177 0,152 
 

0,288 0,167 

*

*

* 

0,402 0,315 
*

* 
0,491 0,51 

 

Educación  0,3 0,294 
 

0,314 0,283 
 

0,167 0,069 
*

* 
0,34 0,211 

*

* 
0,32 0,279 

 
0,607 0,493 

 

Tabla 23: Resultados del índice de tolerancia institucional en la ciudad de Villavicencio 

Pasto tiene una tolerancia baja en imaginarios, media en actitud y prevención y 

alta en pr otección para todos los sectores.  En esta ciudad se perciben pocos 

cambios, situación que se tendría que indagar si se origina en factores culturales o 

en la baja incidencia de las políticas públicas para las mujeres en las servidoras y 

servidores públicos . 
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DIMENSIÓN 

CIUDAD 

SECTOR 

ACTITUD ATENCION IMAGINARIO  PRACTICA PREVENCION PROTECCION 

2009 2014 V 2009 2014 V 2009 2014 V 2009 2014 V 2009 2014 V 2009 2014 V 

P
A

S
T

O 

Organismos 

de control  
0,288 0,273 

 
0,138 . 

 
0,173 0,063 

*

*

* 

0,267 0,117 

*

*

* 

0,281 0,245 
 

0,526 0,421 
 

Justicia y 

Protección  
0,375 0,286 

*

* 
0,283 0 

*

*

* 

0,157 0,094 * 0,252 0,275 
 

0,324 0,355 
 

0,489 0,414 
 

Salud 0,277 0,335 
 

0,13 0 

*

*

* 

0,122 0,15 
 

0,256 0,254 
 

0,25 0,379 
*

* 
0,524 0,564 

 

Educación  0,281 0,326 
 

0,237 0,583 

*

*

* 

0,137 0,163 
 

0,204 0,208 
 

0,34 0,432 

*

*

* 

0,553 0,552 
 

Tabla 24: Resultados del índice de tolerancia institucional en la ciudad de Pasto 

En Tumaco la única dimensión que no muestra variación por sector o año de 

medición, es prevención que se m antiene en un nivel medio de tolerancia. Se 

resalta que con excepción de educación, los demás sectores tengan un nivel 

bajo de tolerancia en las dimensiones de atención e imaginarios. Precisamente 

educación es el sector con mayor tolerancia frente a las vi olencias contra las 

mujeres.  

Es importan te resaltar el avance en la dimensión de práctica en todos los 

sectores.  Hay un retroceso en la protección brindada por justicia y protección. 

Educación presenta un retroceso en atención y avances en actitud, imagin ario y 

práctica.  

DIMENSIÓN 

CIUDAD 

SECTOR 

ACTITUD ATENCION IMAGINARIO  PRACTICA PREVENCION PROTECCION 

2009 2014 V 2009 2014 V 2009 2014 V 2009 2014 V 2009 2014 V 2009 2014 V 

T
U

M
A

C
O

 

Organismos 

de control  
0,365 0,25 

*

* 
0,16 . 

 
0,104 0,028 

*

*

* 

0,25 0 

*

*

* 

0,36 0,278 * 0,49 0,296 
**

* 

Justicia y 

Protección  
0,304 0,264 * 0,227 . 

 
0,129 0,073 

*

*

* 

0,267 0,111 

*

*

* 

0,317 0,246 

*

*

* 

0,366 0,424 * 

Salud 0,36 0,299 * 0,177 . 
 

0,167 0,053 

*

*

* 

0,34 0,117 

*

*

* 

0,368 0,279 

*

*

* 

0,561 0,451 
**

* 

Educación  0,417 0,319 

*

*

* 

0,182 0,583 

*

*

* 

0,229 0,116 

*

*

* 

0,289 0,164 

*

*

* 

0,377 0,243 

*

*

* 

0,664 0,59 * 

Tabla 25: Resultados del índice de tolerancia institucional en la ciudad de Tumaco 

Buenaventura tiene un nivel bajo de tolerancia a las violencias contra l as mujeres 

en imaginarios, y medio en actitud y práctica en todos los sectores. La dimensión 

de protección tiene un nivel alto de tolerancia. Se resalta que salud ha mejorado 

en atención y educación ha empeorado en esta misma dimensión.  

Se destacan los av ances en prevención de los organismos de control, justicia y 

protección.  
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DIMENSIÓN 

CIUDAD 

SECTOR 

ACTITUD ATENCION IMAGINARIO  PRACTICA PREVENCION PROTECCION 

2009 2014 V 2009 2014 V 2009 2014 V 2009 2014 V 2009 2014 V 2009 2014 V 

B
U

E
N

A
V

E
N

T
U

R
A 

Organismos 

de control  
0,347 0,402 

*

* 
0,119 0,134 

 
0,181 0,179 

 
0,317 0,256 

*

*

* 

0,32 0,122 

*

*

* 

0,604 0,481 
**

* 

Justicia y 

Protección  
0,318 0,363 

 
0,132 0,114 

 
0,096 0,065 

*

*

* 

0,374 0,392 
 

0,275 0,178 
*

* 
0,534 0,432 

**

* 

Salud 0,346 0,331 
 

0,251 0,097 
*

* 
0,154 0,192 

 
0,341 0,303 

 
0,344 0,225 * 0,608 0,613 

 

Educación  0,364 0,274 

*

*

* 

0,356 0,694 

*

*

* 

0,183 0,14 
 

0,267 0,223 
 

0,398 0,401 
 

0,658 0,612 
 

 
 

Los índices presentados hasta el momento brindan una idea general, una especie 

de radiografía para las diez ciudades incluidas en el presente estudio sobre el 

nivel de tolerancia institucional a las violencias contra las mujeres, que puede ser 

un insumo importante para el diseño de políticas públicas de erradicación de 

dichas violencias.  

 

Los hallazgos sobre la dimensió n de protección son un llamado especial a las 

autoridades para que se adopten de una manera efectiva las medidas de 

protección incluidas en la Ley 1257 de 2008, así como las establecidas por la 

Unidad Nacional de Protección en el caso de las lideresas y de fensoras de 

Derechos Humanos, la Fiscalía en el caso del Programa de Protección a Víctimas 

y Testigos y demás entidades competentes a nivel nacional y local.  

 

De igual manera, el índice evidencia que a la prevención de las violencias contra 

las mujeres no  se le está dando la importancia que tiene, sobre todo en el sector 

de educación. Esto señala la necesidad de contar con lineamientos nacionales 

para el sector educativo que prioricen la prevención de las diferentes formas de 

violencias contra niñas, niños  y adolescentes.  

 

Por otra parte, aunque en la dimensión de los imaginarios existe en términos 

generales una baja tolerancia a las violencias contra las mujeres, sorprende que 

la dimensión de actitud (que implica un juicio o idea, un sentimiento sobre esa 

idea y una acción)  tenga un nivel medio d tolerancia y muy poca variabilidad en 

los últimos cinco años. Este comportamiento de las actitudes incide de manera 

importante en la revictimización que comúnmente se sigue presentando en la 

atención a las víctimas  de violencias en los diferentes sectores.  

 

A co ntinuación se presentan los hallazgos de la encuesta institucional 

desagregados por los cuatro ámbitos del Modelo Ecológico Feminista Integrado, 

donde se puede encontrar el detalle de los imaginarios, actitud es y prácticas 

relacionadas con la tolerancia que las servidoras y servidores tienen frente a las 

violencias contra las mujeres.  

 

 



Segunda medición sobre la tolerancia social e institucional de las violencias contra las 

mujeres   
 

54 
 

5.4 Ámbitos del Modelo Ecológico Feminista Integrado  
 

5.4.1 Macrosistema - Contextos culturales  

 

Como ya se expresó en el capítulo con ceptual, el macrosistema del Modelo 

Ecológico Feminista Integrado hace referencia a todos aquellos imaginarios, 

representaciones y creencias culturales que producen y reproducen el 

ordenamiento patriarcal de las sociedades , es decir, que legitiman unas 

relaciones inequitativas de poder entre hombres y mujeres, que le conceden a los 

hombres la potestad para tomar decisiones en todos los ámbitos y les asigna 

mayores privilegios y libertades que a las mujeres.  

 

Estos imaginarios y representaciones están arrai gados en las concepciones, 

prácticas, vivencias y percepciones de mujeres y hombres, y se reproducen en la 

vida cotidiana, en el trabajo, la escuela, las relaciones amorosas, las políticas 

públicas, la economía, entre otros.  

 

Los hallazgos  que se presenta n a continuación prioriza n tres de los ocho  

dispositivos que hacen parte  del ámbito del macrosistema, y que son:  

 
MACROSISTEMA 

Variables analíticas  

Dispositivos  Mecanismos  

Profundización de los roles de 

género.  

 

Atribución de unos caracteres específicos  a lo 

femenino y otros a lo masculino.  

Reglar y sancionar el incumplimiento de los roles 

de género.  

Aprobación social del castigo 

físico hacia la mujer.   

 

Legitimación por disciplinamiento.  

Justificación por celotipia.  

Justificaci ón por la comple jidad del amor.  

Justificación por gusto aparente de las mujeres.  

Justificación por aparente falta de gravedad de 

la violencia.  

Menosprecio  

 

Menosprecio moral  

Menosprecio estético  

Menosprecio sexual  

Descalificación intelectual  

Descalificación profesional  

Tabla 26: Priorización de dispositivos del ámbito del macrosistema 

 

5.4.1.1 Profundización de los roles de género  

 

La definición de roles de género rígidos y diferenciales para mujeres y hombres es 

uno de los principales dispos itivos que  mantiene el ordenamiento patriarcal y es 

sustento de múltiples formas de discriminación y violencia contra las mujeres. Las 

sociedades construyen modelos hegemónicos de masculinidades y de 

feminidades que inciden en el reconocimiento y valoració n social que en 
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diferentes espacios y grupos sociales se tiene sobre los hombres y  las mujeres y , de 

igual manera, dichos modelos inciden en  la construcción de las identidades 

femeninas y masculinas y las interacciones entre mujeres y hombres.  

 

Aunque exi ste diversidad en los modelos hegemónicos de masculinidad, se 

pueden encontrar algunos rasgos y características generales que en muchas 

culturas se definen como ideales para los hombres, relacionadas con la fuerza, el 

control, el ejercicio del poder autori tario, el ser activos sexualmente y el asumir 

riesgos.  

 

Un mecanismo bastante común que hace parte del núcleo de las violencias que 

ejercen los hombres contra las mujeres es el control. Se controlan las actividades, 

horarios, contacto con familiares y ami stades, salidas a espacios públicos, arreglo 

personal y forma de vestir, manejo del dinero, uso de las tecnologías de la 

información, entre otras.  

 

En la segunda medición se encuentra que el 7% de las servidoras y servidores 

públicos está de acuerdo con q ue  los hombres de verdad son capaces de 

controlar a sus mujeres. Existe una diferencia significativa por sexo que muestra 

que este imaginario está mucho más arraigado en los hombres (14%) que en las 

mujeres (3%). Por ciudad , donde está más arraigado este i maginario es  en  

Cartagena (25%) y Popayán  (17%). Sobresale del promedio el sector educación 

con 8%, y en los sectores donde menos se evidencia es en los organismos de 

control, justicia y protección con 4% cada una y salud con 3%.  
. 

 
Gráfico 2: {ŜǊǾƛŘƻǊŀǎ ȅ ǎŜǊǾƛŘƻǊŜǎ ǇǵōƭƛŎƻǎ ǉǳŜ Ŝǎǘłƴ ŘŜ ŀŎǳŜǊŘƻ Ŏƻƴ ǉǳŜ άƭƻǎ ƘƻƳōǊŜǎ ŘŜ ǾŜǊŘŀŘ ǎƻƴ 

ŎŀǇŀŎŜǎ ŘŜ ŎƻƴǘǊƻƭŀǊ ŀ ǎǳǎ ƳǳƧŜǊŜǎέ 
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Este mecanismo evidencia la fuerza que sigue teniendo en los imaginarios 

culturales y mentalidades personales el he cho de validar a los hombres en 

relación con el dominio que pueden ejercer sobre las mujeres, es decir, que se le 

inviste del derecho a decidir por las mujeres y se ubica a las mujeres en una 

situación de total desventaja, al limitarles su autonomía y la p osibilidad de tomar 

sus propias decisiones.  

 

Haciendo una comparación entre la línea de base y la segunda medición, existe 

una leve variación de tres puntos porcentuales, debido a que este imaginario en 

el 2009, evidenció que el 10% de servidoras y servido res y públicos estuvieron de 

acuerdo con que los hombres de verdad son capaces de controlar a sus mujeres . 

Por sexo la diferencia significativa se mantiene, siendo mayor para los servidores 

(17%) que para las servidoras (5%). Solamente en tres ciudades hay  un retroceso, 

es decir, que se incrementa el peso de este imaginario (Bogotá, Cartagena y 

Florencia), en el resto de ciudades se perciben avances tendientes a disminuir el 

imaginario de considerar que los hombres de verdad son capaces de controlar a 

sus mujeres. Por sector, en todos se evidencian avances, siendo el más 

significativo el de los organismos de control que pasó de 11% en 2009 al 4% en 

2014, en los otros sectores los avances están entre tres y cuatro puntos 

porcentuales.  

 

El control es una de la s manifestaciones de la violencia psicológica que es 

necesario visibilizar ya que es común que se mimetice con el amor y la 

preocupación de los hombres por las mujeres en una relación amorosa. Las 

situaciones de control generan diversas afectaciones como p or ejemplo, miedo, 

temor, ansiedad y limitaciones para el ejercicio de la libertad y autonomía. Se 

debe trabajar para que las servidoras y servidores públicos transformen este 

imaginario.  

 

Así como se valoran las características asociadas con el modelo heg emónico de 

la masculinidad, se rechaza aquello que culturalmente se defina como femenino 

en los hombres. En la segunda medición  se encuentra que  el 15% de las servidoras 

y servidores públicos está totalmente de acuerdo en que  no les gusta cuando ve n 

a un h ombre con actitudes femeninas. Por sexo existe  una dife rencia significativa, 

ya que esta actitud tiene mayor fuerza  en los hombres (23%) que en las mujeres  

(11%). En Barranquilla este rechazo llega a casi la mitad de las personas 

encuestadas (49%), Popayán  (19%) y Tumaco (18%).   Por sector, justicia y 

protección (21%) y educación (17%) están por en cima del promedio y con 

menores  expresiones de rechazo de actitudes femeninas en los hombres: los 

organismos de control ( 11%) y salud (1 0%). 
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Gráfico 3: Servidoras y servidores públicos que están de acuerdo con que no les gusta cuando ven a un 

hombre con actitudes femeninas. 
 

En comparación con la línea de base hay un retroceso significativo de diez 

puntos porcentuales , puesto que en el 2009 solo el 5% de las  servidoras y 

servidores públicos estuvieron  totalmente de acuerdo  con que  no les gusta 

cuando ven a un hombre con actitudes femeninas . Todos los sectores con 

excepción de salud han afianzado actitudes negativas frente a este tema, es  

decir, que tienen esquemas tradicionales de género mucho más arraigados.  

 

Otra s de las dimensiones humanas muy marcada s por la cultura patriarcal son la 

sexualidad y la reproducción. En la segunda medición se encuentra que el 21% 

de las servidoras y servi dores públicos están totalmente de acuerdo con que  los 

hombres siempre están listos para tener sexo . La diferencia por sexo es 

significativa: 25% en servidoras y 14% en servidores. Bogotá (32%) y Pasto (30%) 

fueron las ciudades con porcentajes más altos, m ientras que Barranquilla con 0% y 

Villavicencio con 9% fueron las que menos están de acuerdo con esta idea. El 

sector de educación  es donde está más arraigado este imaginario (22%), seguido 

por salud (18%) y los organismos de control (1 2%). Preocupa este i maginario 

especialmente en el sector de educación porque la educación sexual de las 

niñas, niños y adolescentes  debería estar libre de imaginarios y estereotipos 

tradicionales de género sobre la sexualidad de hombres y mujeres . 
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Gráfico 4: Servidoras y servidores públicos que están de acuerdo con que los hombres siempre están listos 

para tener sexo 

Comparando la segunda medición con la línea de base , existe un retroceso  

significativo de 1 5 puntos porcentuales, puesto que en 2009 el 6% de las servidoras 

y servidores pensaban que los hombres siempre deb ían estar listos para tener 

sexo. La relación por sexo sigue siendo la misma en las dos mediciones (para el 

2009 fue de l 8% en servidoras y 2% en servidores ).  El único sector que pre senta  un 

avance entre l os dos años es justicia y protección, ya que salud no tuvo cambios 

y educación y los organismos de control presentaron retrocesos.  

 

Los roles de género tradicionales le asignan  a los hombres características 

relacionadas con el ejerc icio del poder autoritario , la agresividad y la violencia. 

En la segunda medición se evidencia que el 41% de las servidoras y servidores 

públicos considera que cuando los hombres están bravos es mejor no 

provocarlos . Este imaginario está mucho más naturali zado en las mujeres (49%) 

que en los h ombres (27%). Por sector donde está más arraigado en salud (4 4%) y 

en educación (40%).  

 

Si se compara la línea de base con la segunda medición  se encuentra un avance  

significativo  de siete  puntos porcentuales, ya que e n el 2009, el 48% de las 

servidoras y servidores públicos estuvieron de acuerdo con este imaginario. La 

relación por sexo se invierte porque en la línea de base fueron 52% de servidores y 

45% de servidoras, además la brecha es mucho más amplia en el 2014.  Todos los 

sectores presentan avances, siendo el de los organismos de control, el más alto . 

 

Este imaginario además que naturaliza a los hombres como violentos  e incapaces 

de manejar sus emociones , es una manera de justificar la s violencias contra las 

mujer es y de culpabilizar a las mujeres por la ocurr encia de la  violen cia.   
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Gráfico 5: {ŜǊǾƛŘƻǊŀǎ ȅ ǎŜǊǾƛŘƻǊŜǎ ǇǵōƭƛŎƻǎ ǉǳŜ Ŝǎǘłƴ ŘŜ ŀŎǳŜǊŘƻ ǉǳŜ ŎǳŀƴŘƻ άƭƻǎ ƘƻƳōǊŜǎ Ŝǎǘłƴ ōǊŀǾƻǎ Ŝǎ 

ƳŜƧƻǊ ƴƻ ǇǊƻǾƻŎŀǊƭƻǎέ 

En relación con los roles y c aracterísticas que culturalmente se le asignan a las 

mujeres, a pesar del ingreso de las mujeres a espacios políticos, económicos, 

sociales y culturales, todavía se sigue definiendo a las mujeres en función del ser 

madre y del rol reproductivo.  

 

La segund a m edición establece que el 5% de las servidoras y servidores públicos 

considera que el papel más importante de las mujeres es cuidar de su casa y 

cocinar para su familia. Paradójicamente de esta manera piensa el  8% de las 

mujeres y el 1% de hombres . Por c iudad este imaginario tiene mayor fuerza en 

Bogotá (10%), Buenaventura (7%) y Tumaco (5%), mientras que en Medellín, 

Barranquilla, Florencia y Villavicencio ninguna servidora o servidor público 

encuestado considera este imaginario . 

 

Considerar el rol repro ductivo y doméstico como lo más importante para las 

mujeres,  evidencia que todavía no existe una redistribución equitativa de los roles 

domésticos entre mujeres y hombres, lo cual se sustenta en que las mujeres 

dedican al día más horas para realizar activi dades domésticas y de cuidado, en 

comparación con los hombres. La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) 

2012-2013 realizada por el DANE, encontró que las mujeres dedican al trabajo 

comprendido 22 como el no comprendido 23 en el Sistema de Cuentas Nacional es 

(SCN), 2 horas y 12 minutos más al día que los hombres, diferencia que se produce 

                                                           
22 Trabajo comprendido en el Sistema de Cuentas Nacionales incluye: Actividades de producción de bienes y servicios 
para el mercado, producción de bienes y servicios generados por el Gobierno y las Instituciones sin fines de lucro que 
sirven a los hogares, actividades de producción primaria para autoconsumo, autoconstrucción, acarreo de agua, 
recolección de leña, elaboración de prendas de vestir y actividades conexas como búsqueda de trabajo y 
traslados relacionados con las actividades mencionadas. 
23 El Trabajo no comprendido en el Sistema de Cuentas Nacionales incluye: Actividades de servicio doméstico no 
remunerado al propio hogar, actividades de servicio de cuidado no remunerado al propio hogar, trabajo voluntario que 
puede ser directo (Servicio doméstico y de cuidado no remunerado para otros hogares y para la comunidad) e indirecto 
(Servicios prestado a través de instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares) y actividades conexas como 
traslados relacionados con las actividades mencionadas. 
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principalmente por el tiempo adicional que las mujeres dedican a las actividades 

de trabajo doméstico y de cuidado, que son 4 horas al día más que los hombres 24.  

 

Si se compara la segunda medición con la línea de base, hay un a leve variación  

de cuatro puntos porcentuales , ya que en 2009 sólo el 1% de servidoras y 

servidores públicos consideró que el papel más importante de las mujeres e ra 

cuidar de su casa y cocinar para s u familia . Por ciudad, las que han disminuido 

este imaginario son Florencia, Popayán y Tumaco, y las que retrocedieron, es 

decir, aumentaron el imaginario  son Bogotá, Cartagena, Pasto y Buenaventura . 

 

Relacionado con lo anterior , existe otro imaginario muy  presente  en la sociedad 

patriarcal que es la ecuación de mujer=madre, lo cual se manifiesta en que en la 

segunda medición el 6% de las servidoras y servidores públicos considera que una 

mujer solo se realiza cuando tiene hijos e hijas . Se encuentra una pe queña 

diferencia por sexo, ya que mientras que el 7% de las mujeres piensa de esta 

manera, el 4% de los hombres lo hace así.  Por ciudad Cartagena está muy por 

encima del promedio (47%), le sigue Villavicencio (9%) y Popayán (6%). Por sector  

en salud (8%) e stá más arraigada, luego educación (5%) y por debajo del 

promedio en organismos de control, justicia y protección (3% cada uno).  

 

Comparando la línea de base con la segunda medición existe una leve variación  

de dos  puntos porcentuales , ya que en el 2009 el 8% de servidoras y servidores 

públicos piensa que una mujer solamente se realiza cuando es madre . La 

distribución por sexo se mantiene igual, ya que en la línea de base fue mayor 

para las mujeres que para los hombres ( 12% servidoras y  3% servidores ). Las 

ciudades que tuvieron una transformación favorable fueron Barranquilla y 

Tumaco. Cartagena fue la ciudad con el mayor retroceso, pasando del 19% en el 

2009 al 47% en la segunda medición.   

 

Se ve entonces que todavía tiene peso el mito del instinto mater nal 25 y asumir que 

todas las mujeres lo que más desean en la vida es ser madres, y que no pueden 

encontrar su satisfacción y realización personal en otros papeles o ámbitos.   

 

Como se mencionó anteriormente, la sexualidad y la reproducción son  

dimensi ones  muy permeada s por los imaginarios, actitudes y prácticas de género . 

En relación con la reproducción todavía se sigue asumiendo que la 

responsabilidad de evitar un embarazo y de utilizar un método anticonceptivo es 

de las mujeres. Esto se evidencia e n la se gunda medición  cuando  el 84% de las 

servidoras y servidores públicos está en desacuerdo con la idea de que son las 

mujeres las que se deben cuidar para no embarazarse (30) . Existe una diferencia 

significativa por sexo, los servidores (91%) están en más des acuerdo que las 

servidoras (79%).  Cabe resaltar que en Cartagena solo el 34%  está en desacuerdo 

con esta actitud . Por sector, preocupa que precisamente sea salud que tiene 

                                                           
24 Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE. Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT). Año 
2012-2013. Datos definitivos. Boletín de Prensa. Diciembre 5 de 2013. P. 11. 
25 Para una reflexión y cuestionamiento histórico sobre el instinto maternal  se puede consultar el ya clásico texto de 
Elisabeth Badinter. 1992. ¿Existe el instinto maternal?: historia del amor maternal (s. XVI I-XX). 
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competencias para informar y garantizar el acceso a métodos anticonceptivos 

modernos  donde menos en desacuerdo se está con est a actitud ( 76%) que no 

promueve que los hombres se responsabilicen con su papel en la anticoncepción 

y la reproducción.  

 

Haciendo una  

comparación entre 

la línea de base y la 

segunda medición, 

hay un retroceso 

significativo de ocho 

puntos porcentuales 

puesto que en el 

2009, el 92% de las 

servidoras y 

servidores estuvo en 

desacuerdo con la 

idea de que son las 

mujeres las que se 

deben cuidar para 

no embarazarse. 

Todos los sectores 

han retrocedido pues rechazan menos el imaginario de que la responsabilidad de 

la reproducción recae en manos de las mujeres. Sorprende que salud haya 

presentado el mayor retroceso.  

Mientras que para los hombres se promueve una sexualidad libre, sobre el cuerpo 

y sexualidad de las mujeres s e ejerce mayor control y se sanciona socialmente su 

autonomía sexual. Esto se evidencia en la segunda medición  puesto que  el 9% de 

las servidoras y servidores públicos considera que las mujeres se deben casar 

vírgenes . Este mandato cultural presenta una di ferencia significativa entre 

hombres (14%) y mujeres  (5%). Por ciudad , donde está má s arraigado es en  

Cartagena con 16% , Popayán y Bogotá con 11%  cada una , y las que menos , 

Florencia (1%), Villavicencio (2%) y Buenaventura (4%). Preocupa que el sector de 

la educación que juega un papel determinante en la socialización de género 

para las niñas, niños y adolescentes sea donde este imaginario tiene mayor 

presencia (9%), seguido por salud (7%), justicia y protección (5%) y los organismos 

de control (4%). 

 

Si se compara la línea de base con la segunda medición existe un a leve variación  

de dos puntos porcentuales puesto que hace 5 años el promedio general fue del 

7%. Este imaginario sigue estando más  arraigado en los hombres que en las 

mujeres , ya que en la línea  de base  fue del 9% para los servidores y  el 6% para  las 

servidoras , aunque la diferencia fue menor . El comportamiento de los sectores 

evidencia que las ciudades con mayores retrocesos en este imaginario son 

Bogotá y Popayán y las que han tenido más avance s Florencia y Tumaco. En 

todos los sector es hay un leve retroceso de uno o dos puntos porcentuales . 
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Incumplimiento de los roles de género  

 

El Modelo Ecológico Feminista Integrado identifica una relación directa entre la 

rigidez de los roles y la violencia  interpersonal; que se  expresa:  

¶ Porque los roles de género están profundamente reglados y su 

incumplimiento se sanciona incluso con violencia.  

¶ Porque el temor a la sanción social acarrea reacciones de parte de los 

hombres.  

¶ Porque a los hombres se les ha a tribuido el poder de disciplinamiento.  

¶ Porque la violencia se produce como una forma de mantener el orden de 

las cosas y de conservar el lugar de cada uno en la pirámide social 26.   

 

La per manencia  de las violencias contra las mujeres está alimentada por d os 

mecanismos que todavía tienen mucho peso. Uno se relaciona con el hecho de 

pensar que es un medio efectivo para òcorregiró las conductas que se salgan de 

esos modelos culturales que establecen las formas ideales sobre cómo deben ser 

y comportarse las mu jeres. El otro mecanismo tiene que ver con las diversas 

justificaciones que existen sobre las violencias, lo cual genera tres resultados 

perversos. El primero es que se culpabiliza a las víctimas, el segundo que  se le 

quita la responsabilidad al agresor y,  el tercero, que hace muy débil la 

intolerancia social, institucional y personal como un  rechazo ético de cualquier 

forma de violencia.   

 

En relación con las diversas justificaciones frente a las violencias contra las 

mujeres, una de las que se encuentra en la segunda medición es que el 95% de 

las servidoras y servidores públicos plantean que no se justifica pegarle a una 

mujer cuando ha sido infiel. Por sexo no hay una diferencia significativa. Por 

ciudad Carta gena (56%) y Buena ventura (85%) son las que m enos rechazan esta 

justificación. En Popayán se encuentra un  94%, el resto de ciudades está  por 

encima de 96% y  se resalta que  en Bogotá ninguna servidora o servidor público 

encuestado  considera que se le debe pegar a una mujer cuando ha sido infiel . En 

Ca rtagena  el peor sector es salud (49%), seguido por organismos de control (54%), 

educación (57%) y justicia y protección (73%).    

 

Este imaginario tuvo un retroceso significativo de cinco puntos porcentuales en 

comparación con la línea de base, pues en ese entonces el 100%  de las 

servidoras y servidores encuestados no justificaron pegarle a una mujer cuando ha 

sido infiel.  

 

La presencia de  este imaginario p uede  incidir en la revictimiza ción de las mujeres 

cuando acuda n ante las entidades y se encuentren en u na situación real o 

supuesta relacionada con el tema de la infidelidad.  

 

De igual manera, la segunda medición evidencia que el 31% de las servidoras y 

servidores públicos piensa que  si las mujeres conservaran su lugar serían menos 

                                                           
26 Heise, Lori. Violencia contra las Mujeres: un Marco Ecológico Integrado. En: Annette Backhauss y Regine Meyer. GTZ, 
Políticas Públicas y Género, Estudios, Violencias de Género y Estrategias de cambio. 1999. P. 48. 
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agredidas por sus parejas . Este imaginario se encuentra mucho más arraigado en 

los hombres ( 38%) que en las mujeres ( 27%), seguramente porque para los 

servidores encuestados la transgresión de los roles de género tradicionales por 

parte de las mujeres, no es aceptada y merece sanc ión. Este imaginario tiene 

mayor fuerza en las ciudad es de Bogot á (5 4%), Cartagena  (30%) y Popayán ( 19%) 

y en los sectores de educación (32%) y salud (2 8%). 

 

 
Gráfico 7: Servidoras y servidores públicos que están de acuerdo que si las mujeres conservaran su lugar 

serían menos agredidas pos sus parejas, desagregado por ciudad. 

 

Haciendo la comparación entre las dos mediciones, existe un a leve variación de 

cuatro puntos porcentuales, ya que en 2009 se encontró que el 27% de servidor as 

y servidores públicos consideró que si las mujeres conservaran su lugar serían 

menos agredidas por sus parejas . Por sexo se mantiene la misma relación (29% de 

servidores y 25% de servidoras) . Este imaginario solo ha empeorado en Bogotá y , 

de las demás c iudades , se resalta Barranquilla, Florencia y Tumaco por tener la 

más alta variabilidad. No hay muchos cambios en el comportamiento de los 

sectores, aumenta en justicia, protección y educación, se mantiene igual en salud 

y solamente disminuye en los organi smos de control.  

 

Un ejemplo de este imaginario se evidencia en la siguiente reflexión: òyo que me 

he adentrado a hacer análisis psicológico en nuestras víctimas mujeres, yo me 

doy cuenta que tal síndrome de la mujer maltratada no existe y la Mesa 

(intersectorial de prevención de violencias basadas en género de Buenaventura)  
justifica allí y eso está llevando a que nuestras mujeres se desobliguen, están 

dejando de lado su rol y eso está generando mayor problema. Las mujeres hoy 

con el cuento de la 1257 ent onces se van a bailar, se van a jugar el bingo y dejan 

a los niñitos sin comer y el señor ya no aguanta más, están aprovechándose de la 

leyó (Casa de Justicia y Fiscal²a, Buenaventura). 
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Este imaginario tiene mucha fuerza todavía y debe ser motivo de análi sis y de 

cuestionamiento: ¿Cuál es el lugar adecuado para las mujeres? ¿Es la sumisión y 

la obediencia? ¿Es su confinamiento al espacio privado o al rol doméstico? 

Además este imaginario también culpabiliza a las mujeres de las violencias.  

 

Así mismo, es importante analizar la concepción familista que han tenido algunas 

de las políticas públicas para las mujeres y para el abordaje de las violencias 

contra las mujeres y que la Corte Constitucional ha evidenciad o en varias 

Sentencias y Autos, puesto  que todav ía permea las respuestas de las instituciones 

al momento de atender a las víctimas.  

 

En la segunda medición solamente el 3% de las servidoras y servidores públicos 

está totalmente de acuerdo con que  una mujer debe aguantar la violencia del 

marido para man tener unida a su familia. Por sexo, el 4% de las servidoras y el 1% 

de los servidores están d e acuerdo con esta actitud. Cartagena  es la ciudad 

donde está más arraigada con un 21% y las que menos están de acuerdo son 

Barranquilla, Bogotá y Popayán.  Los org anismos de control  fueron el peor sector. 

Educación y salud estuvieron igual que el promedio y en justicia y protección solo 

una persona de toda la muestra  piensa de esta manera . Teniendo en cuenta los 

sectores por ciudad, se encuentra que donde se piensa que la unión familiar 

debe prevalecer sobre los derechos de las mujeres es en los organismos de 

control (50%) y salud (7%) de Buenaventura y educación (24%) y salud (14%) de 

Cartagena .  

 

Aunque el promedio general es bajo, la desagregación por ciudad y sec tor sí 

presenta resultados con graves  implicaciones  puesto que se sobrepone la unidad 

familiar en detrimento del respeto y garantía de los derechos humanos de las 

mujeres.  La defensa de  la unidad familiar a ultranza es bastante limitada porque 

desconoce la s afectaciones físicas, psicológicas y sociales que se generan en 

todas las personas que integran las familia s que  viven relaciones basadas en la 

violencia.  

 

En comparación con la línea de base, existe un retr oceso  significativo de cinco 

puntos porcentuale s, porque en ese entonces, el 100% de las servidoras y 

servidores públicos rechazaron completamente esa afirmación.  

 

Muy relacionado con el honor masculino está el hecho de justificar el ejercicio de 

la violencia por parte de los hombres como una manera d e validarse a sí mismos 

como hombres y ser respetados en su masculinidad.  
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5.4.1.2 Aprobación social del castigo físico hacia las mujeres  

 

Entre los mecanismos más arraigados culturalmente y que repercute en la 

legitimación de las violencias contra las muje res se encuentra la justificación por 

su gusto aparente de vivir en rel aciones violen tas.  

 

Este imaginario tiene repercusiones de diverso orden. Primero, culpabiliza a las 

mismas víctimas por vivir en relaciones violentas. Segundo, evidencia una débil 

respuesta por parte de las entidades estatales, que está lejos de ser integral y 

coordinada, ya que de ser así, fortalece ría en las mujeres los recursos internos y 

externos que les permitirían romper con el ciclo de violencia y rehacer su proyecto 

de vida. Te rcero, ubica la responsabilidad de la no garantía de la repetición del 

hecho violento en las mismas mujeres, es muy común oír a servidoras y servidores 

públicos relatar que las mujeres ponen la denuncia y después vienen a llorar para 

que no se sancione al agresor. Cuarto, debilita la sanción social de las violencias 

contra las mujeres. También es frecuente escuchar la justificación de la no 

intervención en asuntos de violencias, sobre todo de pareja, por la típica excusa 

de òUna vez ayudé y la misma mujer f ue la que me dijo que no me metiera ó.  

 

En la Segunda Medición se encuentra que el 17% de las servidoras y servidores 

públicos está de acuerdo con que las mujeres que siguen con sus parejas 

después de ser golpeadas es porque les gusta.  Existe una diferenci a significativa 

por sexo que evidencia que este imaginario está mucho más arraigado en los 

hombres (22%) que en las  mujeres (13%). Por ciudad se encuentra donde tiene 

mayor fuerza este imaginario es en Cartagena (40%, Pasto (27%) y Popayán y 

Medellín (25% cada una), y las ciudades con menos arraigo Barranquilla (0%), 

Villavicencio (2%) y Tumaco (4%). Por se ctor  educación y salud presentan los 

porcentajes más altos (26% y 15% respectivamente).  

 

En este aspecto hay un a leve variación de dos puntos  porcentuale s, ya que en la 

línea de base se encontró que el 19% de servidoras y servidores públicos estuvo de 

acuerdo con el  supuesto  gusto de las mujeres de ser golpeadas.  Por sexo la 

relación fue contraria y la diferencia mucho menor: el 20% de mujeres y el 17% de 

hombres.  Solamente el sector salud no ha variado su percepción en este 

imaginario (26% en ambas mediciones), los otros tres sectores han tenido avances 

al respecto, siendo el más significativo, los organismos de control, ya que pasaron 

de 20% en el 2009 al  3% en la segunda medición.  
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Gráfico 8: Servidoras y servidores públicos que están de acuerdo con que las mujeres que siguen con sus 

parejas después de ser golpeadas porque les gusta desagregado por sector 

 

Teniendo en cuenta lo s sectores  por ciudad donde se ha arraigado de manera 

más contundente este imaginario del gusto de las mujeres por la violencia es en 

los organismos de control y salud de Medellín, educación de Cartagena y salud 

de Popayán, lo cual da pistas para que en pr ocesos de formación se profundice 

en las dinámicas de las violencias contra las mujeres, principalmente en el ciclo 

de la violencia de pareja.  

 

 
Tabla 27: Servidoras y servidores públicos que están de acuerdo con que las mujeres que siguen con sus 

parejas después de ser golpeadas es porque les gusta, desagregado por ciudad y sector. 

 

La alta presencia de este imaginario en la actualidad muestra que muchas 

servidoras y servidores públicos encuestados desconocen la compleja dinámica 

del ciclo de la violencia que fue descrito por Leonore Walker hace varias 

décadas y que se evidencia en procesos terapéuticos tanto individuales como en 

grupos de apoyo realizados con mujeres víctimas. En este ciclo se presenta una 

acumulación de tensiones , que estalla en algún momento a través de un hecho 

violento ante el cual el hombre culpabiliza a la mujer por lo ocurrido y promete 

que no lo volverá a hacer, y la mujer asume que es la culpable y cree la promesa 
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Medellín 0% 14% 6% 2% 9% 39% 22% 23%

Barranquilla 14% 0% 17% 2% 38% 2% 43% 0%

Bogotá 17% 0% 11% 14% 22% 27% 0% 13%

Cartagena 0% 0% 27% 0% 48% 32% 29% 43%

Florencia 17% 15% 6% 0% 42% 23% 23% 2%

Popayan 38% 0% 18% 25% 7% 14% 27% 29%

Villavicencio 28% 0% 11% 4% 34% 20% 22% 0%

Pasto 23% 0% 33% 4% 32% 20% 32% 31%

Tumaco 63% 0% 35% 18% 40% 16% 30% 0%

Buenaventura 33% 0% 36% 18% 53% 25% 30% 6%

TOTAL 20% 3% 18% 8% 26% 26% 17% 15%
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del hombre, viene entonces una etapa de tr egua amorosa conocida 

com¼nmente como òluna de mieló. Posteriormente, se vuelve a incrementar la 

tensión, ocurre el nuevo hecho violento y se instaura el ciclo que cada vez es más 

corto y violento. El ciclo de la violencia de pareja no ocurre en forma impu lsiva 

sino que obedece a un patrón que se repite a lo largo de la relación.  

 

Otra de las justificaciones comunes para ejercer la violencia contra las mujeres 

está  relacionada cuando las mujeres infringen el mandato social de fidelidad  

femenina y se consid era que los hombres tienen el derecho de castigarlas por tal 

razón. Se pudiera decir que es el rezago del Código Penal de 1936 que disminuía 

las penas o exoneraba de responsabilidad a los hombres que mataran a la 

esposa, hija o hermana por sospechar su inf idelidad o encontrarla teniendo 

relaciones sexuales  con otro hombre y que estuvo vigente hasta 1970 . En la 

segunda medición el 10% de las servidoras y servidores consideran que  las 

mujeres celosas buscan que las maltraten . Este imaginario tiene más fuerza en los 

hombres (12%) que en las mujeres  (9%). Esta justificación de la violencia es más 

fuerte en Barranquilla (31%), Cartagena (25%) y Popayán (13%) y por sector en 

justicia y protección (17%) y salud (16%).  

 

Haciendo la comparación entre la línea de base  y la segunda medición existe 

una leve variación de un punto porcentual, ya que en la línea de base se 

encontró que el  11% de las servidoras y servidores públicos  encuestad os 

considera ron que las mujeres celosas buscan que las maltraten . Por sexo en el 

2009 no hubo diferencias entre hombres y mujeres (ambos obtuvieron 11%).  Los 

sectores donde este imaginario se ha incrementado entre 2009 y 2014 son los 

organismos de control, justicia y protección, mientras que en salud y educación 

ha disminuido.  

 

Este imagi nario también culpabiliza a las mujeres por la violencia si transgreden el 

código social de la fidelidad femenina y, además opera como un mecanismo de 

advertencia para el colectivo de las mujeres al recordarles que serán castigadas 

si son infieles.     

 

Reconocer que las mujeres que viven situaciones de violencia por varios o 

muchos años no es porque les gusta que les peguen, sino porque están inmersas 

en el ciclo de la violencia  de pareja reforzado por las representaciones sociales 

sobre las relaciones amo rosas entre mujeres y hombres y la presión cultural para 

mantener una relación a costa del propio bienestar, debe ser uno de los 

imaginarios para evidenciar y resignificar en  procesos formativos con el talento 

humano de las entidades públicas  de los sector es con competencias en la 

atención integral de las mujeres víctimas de las diferentes formas de violencia . 

 

5.4.1.3 Menosprecio  

 

No sobra recordar que las violencias contra las mujeres son una relación de poder 

desigual y asimétrica que se basa en la sobrevaloraci ón de todo lo asociado con 

los hombres y lo masculino y la subvaloración de los espacios, roles y 
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características que culturalmente se establecen como propias de las mujeres y de 

lo femenino.  

  

Las violencias contra las mujeres han sido invisibilizadas, oc ultadas y minimizadas, 

esta situación se ha expresado a través de la historia en los Estados , la sociedad  y 

en las relaciones entre mujeres y h ombres en diversos ámbitos. La segunda 

medición establece que el 14% de las servidoras y servidores públicos cons idera 

que a la problemática de las violencias contra las mujeres  se le da más 

importancia de la que merece , sin ninguna diferencia en esta concepción por 

sexo (14%). El sector donde está más arraigada esta concepción es salud (2 3%), 

seguido por los organis mos de control, justicia y protección (2 1% cada uno), y 

bastante distante educación (11%).  

 

 
Gráfico 9: Servidoras y servidores públicos que están de acuerdo con que el tema sobre las violencias contra la mujer 

tiene más importancia de la que merece desagregado por sector 

Se evidencia  un avance significativo  de 17 puntos porcentuales , puesto que en la 

línea de base el porcentaje era del 31%.  En el 2009 si hubo diferencia entre 

servidoras y servidores (29% y 33% respectivamente) . Cruzando sector y ciudad se 

encuentran grandes retrocesos del 2009 al 2014 en los organismos de control de 

Medellín y Pasto, justicia y protección de Barranquilla, Cartagena y Pasto, 

educación de Pasto y salud de Tumaco.  
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