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VII Jornadas de Soci ol ogía de la UNLP  ‘ ‘Argentina en el escenari o lati noameri cano act ual:  

Debat es desde las cienci as soci ales’ ’  

La Pl ata, 5, 6 y 7 de di ciembr e de 2012 

 

Tit ul o: Recorri dos, vací os i nstit uci onal es y estrategi as frent e a l a vi ol encia contra l as muj eres 

 Resumen 

Aut oras: Fl avia Del mas 
1

, Marí a Celi na Urt azún
2

 

 

En est e trabaj o pret endemos   i ndagar  acerca de l a utilizaci ón que se  hace,   en el  i nt eri or  de l a 

pr ovi nci a de Buenos  Ai res,  de l a nor mati va sobre vi ol enci a contra l a muj er;  el  mi s mo i nt egra l a 

investi gaci ón 11J/ 129 ‘ ‘Las  vi ol enci as  contra l as  muj eres:  l os  di scursos  en j uego y el  acceso a  l a 

justicia’ ’ diri gi do por la Dr a. Manuel a G. González
3

.  

Ant e l a versátil  nor mativa vi gent e nos  pregunt amos  ¿est a mos  en condi ciones  i nstit uci onal es  y 

personales  de bri ndar  acompaña mi ent o a l as  muj eres? ¿ Obti enen l a orient aci ón y estí mul os 

adecuados  para encontrar  sali da a sus  pr obl e mas? ¿ Cuál es  son l as  vi vencias  de l as  consult ant es? 

¿Cuál es  son l os  fact ores ext ernos  que condi ci onan negati va ment e l a acción de l as  muj eres  en 

riesgo? ¿La i mpl e ment ación  de  una nueva l egislaci ón  y l as  políticas  públicas  contri buyen a  l a 

di s mi nuci ón de la vi ol enci a contra las muj eres y de su expresi ón más virul ent a, los  

fe mi ci di os? Met odol ogí a:  Utilizare mos  un caso  t esti go y analizare mos  l as  políticas  públi cas  de 

dos comuni dades del i nterior de la provi nci a.  

 

 

 

 

 

                     
1  Li c. Co muni caci ón Social egresada de la  Uni versi dad Naci onal de La  Pl ata , integrante progra ma de Incenti vos ‘ ‘Las violencias 

contra las muj eres: l os discursos en j uego y el acceso a la j usticia’ ’ diri gi do por la Dra. Manuel a G. Gonzál ez. Correo electr ónico: 

asal dir69 @yahoo. com. ar 
2  Abogada  egresada   de  l a   Uni versi dad  Naci onal  de  La   Pl at a  i nt egrante  pr ogra ma  de  I ncenti vos  ‘ ‘Las  vi olencias  contra  l as 

muj eres:  l os  di scursos  en  j uego y  el  acceso  a  l a  j usticia’ ’  dirigi do  por  l a  Dr a.  Manuel a  G.  Gonzál ez.  Correo  el ectrónico: 

celi naurt @g mail. com 
3  En  el  cual  est a mos  abordando  el  te ma  de  l as  vi ol enci as  contra  l as  muj eres  a  partir  del  t esti moni o  de l as  mi s mas,  para  descri bir  e 

interpretar  có mo  se  construye  el  mi s mo,  cuál  es  l a  partici paci ón de  l os  pr ofesi onales  en  esa  construcci ón,  có mo  operan  l os 

di scursos soci al ment e legiti mados y cómo condi ci ona o no la ‘ ‘ruta crítica’ ’ que a partir de allí recorrerán las muj eres,   
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Introducci ón: 

 

Anali zando el  caso A. A,  a  través  del  rel at o de su pr ot agonista
 
reconstrui do a partir  de l as 

denunci as  efect uadas  en á mbit o f or mal  y no f ormal
4

,  es  que  analizare mos  y reflexi onare mos 

acerca de l as  dificultades y obst ácul os  que  atravesó A. A,  durant e l a t rayectoria de l a r ut a crítica 

que recorri ó.  Ta mbi én dare mos  cuent a de  l as  prácticas  i nstit ui das  por  parte de l os  agent es,  en el 

á mbit o de Provi nci a de Buenos Aires. 
 

Si  bi en resulta si gnificativo el  avance en l a l egislaci ón en l o ati nent e a vi olenci a contra l a muj er
5

, 

pode mos  afir mar  que l as prácticas  patriarcal es  se mantienen arrai gadas  en l os  act ores  est atales. 

Para dar  cuent a de est a afir maci ón,  nos  pr opone mos  en est e trabaj o contrastar  l a apr opi aci ón de  l a 

legislaci ón pr ovi nci al  en el  i nt eri or  de l as   i nstituci ones  de l a pr ovi nci a.  Es  decir  qué di cen l as 

leyes,  como se apr opi an los/as  operadores/as  de l as  mi s ma  y co mo se traduce l o nor mado en l a 

reali dad coti di ana de l as  muj eres,  concret a ment e en el  ej ercici o efecti vo de l os  derechos 

consagrados  en l as  mi sma,  a  través  del  análisis del  caso de A. A que,  ent ende mos,  reviste l as 

caract erísticas necesarias para ser consi derado ‘ ‘caso testi go’ ’. 

Es  preciso acl arar  que he mos  sel ecci onado el  caso AA sobre otros,  no sól o por  su ubi caci ón 

geográfica -  en un pueblo de l a pr ovi nci a de Buenos  Ai res  -  si no t a mbi én por  sus  caract erísticas 

particul ares:  por que se puede apreci ar  el  recorri do por  t odas  l as  i nst anci as i nstit uci onal es,  por que 

cont ó con pot enci alidades  que f ueron decisi vas para l a prevenci ón de un fe mi ci di o,  una red 

fa miliar  que cree en l a palabra de AA,  aco mpañami ent o de or gani zaci ones de  l a soci edad ci vil,  se 

present an estrategi as  en red y fi nal ment e,  se puede observar  el  fuerte peso del  di scurso medi ático 

sobre la burocraci a i nstituci onal. 

Consi dera mos  que en l a vi ol enci a contra l as  muj eres  cada caso es  particul ar  y no constit uye 

nuestra i nt enci ón agot ar  en un caso t odas  l as  posibl es  l ect uras,  quere mos  a t ravés  de est e trabaj o 

realizar un acerca mi ent o al probl e ma pl anteado y aport ar al análisis del mi smo.    

La  vi ol enci a de género es  un pr obl e ma soci al,  multi di mensi onal  y co mpl ej o que es  perci bi do 

general ment e sol o como un pr oble ma i ndi vi dual.
i 6

A su vez,  este pr oble ma soci al  no suel e ser 

                     
4

 Ent ende mos  que  l a  denunci a  no  sol o constituye  l a  efect uada  ant es  l os  or ganis mo  est atales,  si  no t a mbi én i mplica  el 

poder expresar la situaci ón ante l ugares i nfor mal es, como ONG,  Sal a de sal ud, sociedad de foment o, a mi gas/ os.  
5

 Ver subtít ul o (pp. 4) La prot ecci ón legal de género en l a provi nci a de Buenos Ai res.  

6
 Es posi ble pensar esta diferenci a de enfoques en tér mi nos de delito o conflict o. La conceptualizaci ón como delito 

penal i ndi vi dualiza el probl e ma, lo sobre-si mplifica, forzando la identificaci ón  de sol o un vi cti mari o y sol o una 
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traduci do a un l enguaj e de  derechos.  Ocurre que est e l enguaj e puede reducir  el  pr obl e ma,  al 

traducirl o en t ér mi nos  que l as  muj eres  no han creado,  o que no l es  pertenecen
7

. Buscar  l a ayuda 

del  derecho i mpli ca muchas  veces  una re vi cti mi zaci ón,  una i nvasi ón si mbólica a l a experi enci a y 

a l a co mprensi ón y puesta en pal abra de l o pr opi o.  Buscar  al  derecho para re medi ar  l a vi ol enci a 

contra l as   muj eres,  puede t er mi nar  ent onces  generando  vi ol enci as  i nstituci onal es,  retrayendo a 

muj eres  a mant ener  el  probl e ma co mo  de  í ndol e mer a ment e i ndi vi dual,  y en el  peor  de l os  casos, 

como pr obl e ma pri vado,  generando estrategi a por  fueras  de l as  i nstit uci ones  o bi en agravando su 

indefensi ón.  

Si  el  Derecho ha silenci ado l as  voces  de l as  muj eres  durant es  si gl os,  no es  sorprendent e que l as 

muj eres  guarden silencio frent e a l os  pr obl e mas  soci al es  co mo pr oble mas  j urí dicos.  Est a 

sit uaci ón refuerza el  posi ci ona mi ent o de vi ctima  ant e l a vi ol enci a en vez de aportar  a  l a 

constit uci ón o reconoci mient o de suj et o(a) de derecho.  

Para Fe mení as  ( 2010)  el  di scurso j urí di co ti ene un l ugar   pri vilegi ado en relaci ón con l a vi ol enci a 

contra l a muj er.  La  aut ora sostiene que est a posici ón pri vilegi ada responde a  l a concepci ón del  

Derecho ‘ ‘como condi ción necesaria aunque no suficient e para l a equi dad de sexo- géner o.  En 

pri nci pi o,  por que se trata de un di spositi vo simbóli co necesari o,  oportuno y efici ent e,  que 

pr omueve l a resi gnificaci ón política del  l enguaje,  para i nt erpel ar  a  l a soci edad en aras  de  l a 

transfor maci ón de sus  estruct uras  anacróni cas, f avoreci endo el  debat e y l a revisi ón de  sus 

siste mas  de creencias;  sobre t odo en el  pr oceso de desnat uralizaci ón de las  j erarquí as  de sexo-

género.  Con t odo,  aún se mantiene,  l egiti ma y encubre l a i nequi dad contra l as  muj eres  (a l a que 

se le suma el racis mo, el cl asis mo, el eje hege monía-periferia, entre otros)’ ’.- 

                                                                   
vi cti ma, en uno o vari os aconteci mi ent os aislados . Es decir, dil uye el cont ext o social, político y cult ural. Ver en este 

senti do Pitch Ta mar, Responsabilidades li mit adas. Act ores, conflict os y j usticia penal, Ad Hoc (2003: 135 y ss).  

7
 Co mo  s ostiene  Pit ch,  ‘ ‘En ci ert o senti do,  est a  es  l a  estrat egia  segui da  hast a  ahora,  mas  o  menos  i mplícitament e,  por 

muchos  gr upos  y  movi mi entos  de  muj eres:  dar  una  nueva  deno mi naci ón,  dar  un  nuevo  si gnificado  o  dar  un 

si gnificado por  pri mera  vez  a experi enci as  y  vi venci as,  t ransfor marlas  de  al go que  se  experi ment a  i ndi vi dual ment e 

en al go que  se  denunci a  pública ment e  por  t ener  una  causa  soci al.  El  encuentro con  el  derecho,  ( …: )   ha  ll evado  a  l os 

movi mi ent os  a  dos  post uras: l a  denunci a,  co mo  al go i nevitabl e  e  i nco mpati bl e  con  l as  pr opi as  de mandas,  de  l a 

traducci ón/  reducci ón de  r einvi di caci ones  en  t ér mi nos,  y a  t ravés  del  códi go del  l enguaj e   j urí di co prefiriendo 

abstenerse  del  co mpr o mi so di rect o en  est a  traducci ón,  o  bi en  se  ha  consi derado t al  traducci ón un  cost e  que  hay  que 

soport ar  frent e  a  l os  benefi ci os  si mbóli cos  y  políticos  que  una  i nscri pci ón j urí di ca  de  esas  rei vi ndi caci ones  parecí a 

asegurar’ ’.  Pitch Ta mar,  Un  derecho para dos.  La  construcci ón j urí di ca de  género,  sexo y  sexuali dad.  Tr otta  ( 2003: 

. 260) 
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Los  avances  en el  pl ano di scursi vo del  Derecho deben ser  acompañados  por  el  acceso a  l a 

justicia,  l a Co mi si ón Int era meri cana de Derechos  Hu manos  ( 2007:  6)  ‘ ‘ha manifest ado 

reiterada ment e que un acceso de j ure y de f act o a r ecursos  j udi ciales  i dóneos  y efecti vos  resulta 

indispensabl e para l a erradi caci ón del  pr obl e ma de  l a vi ol enci a contra las  muj eres,  así  co mo 

tambi én l o es  el  cu mplimi ent o de l os  Est ados  de su obli gaci ón de act uar  con l a debi da dili genci a 

frent e a tales act os’ ’.  

Dur ant e l as  dos  últi mas  décadas,  en l a mayoría de l os  países  de Améri ca Lati na se han 

sanci onado l eyes  que abor dan vi ol enci a contra l a muj er,  o ti enen por  obj etivo su sanci ón ( Birgi n-

Gherardi,  2008:  243).  Sin e mbar go est o no se traduj o en una dis mi nuci ón de l os  casos  de 

vi ol enci a,  así  como t a mpoco en una mej ora en el  abor daj e i nstit uci onal y en l a rel aci ón que 

agent es  i nstit uci onales  ent ablan con l as  muj eres  que e mprenden acci ones  para salir  del  círcul o de 

vi ol enci a en el que se hallan i nmersas. 
8

 

 

La prot ecci ón legal del género en l a provi nci a 

 

En el  á mbit o de l a Pr ovi nci a de Buenos  Ai res r esultan aplicabl es  l a Ley pr ovi nci al  12. 569 

deno mi nada ‘ ‘Ley de Vi olencia Fa miliar’ ’ que dat a del  año 2001,  acot ada solo a l as  sit uaci ones  de 

vi ol enci a en el  á mbit o del   gr upo fa miliar,  rel aci ones  de novi azgo y ex parej as  (  Articul o 1 y 2 )  y 

la Ley Naci onal  26. 485,  ‘ ‘Ley de pr ot ecci ón i ntegral  para prevenir,  sanci onar  y erradi car  l a 

vi ol enci a contra l as  muj eres  en l os  á mbit os  en que desarrollen sus  rel aci ones  i nt erpersonal es’ ’  del 

año 2009,  l a cual  enuncia entre sus  obj eti vos  el  acceso a l a j usticia de l as muj eres  que padecen 

vi ol enci a y su asistencia i nt egral,  en consonanci a con l o est abl eci do por  l a Convenci ón 

Intera meri cana para Prevenir,  Sanci onar  y Erradi car  l a Vi ol enci a contra l a Muj er
9

 ( conoci da 

como ‘ ‘ Bel e m do Para) y por  l a Convenci ón sobre l a Eli mi naci ón de Todas  l as  For mas  de 

Di scri mi naci ón contra la Muj er ( CEDAW por sus si gl as en i nglés)
1 0

.  

Val e acl arar  aquí  que l a Ley Naci onal  26. 485 es  de or den público,  así  en su artícul o 1º  est abl ece 

que sus  di sposi ci ones  son de or den público y de aplicaci ón en t odo el  t erritori o de l a República, 

except o l as  di sposi ci ones de  caráct er  pr ocesal  del  Capít ul o II  del  Tít ul o III, que dependen de  cada 

                     
8

Ver I nf or me 2011 pr esent ado por el Observat ori o vi ol enci a de gener o de l a Def ensorí a de l puebl o Buenos Ai res.  
9 Adopt ada y abi ert a a l a fir ma y ratifi caci ón o adhesi ón por l a Asambl ea Gener al de l a Or gani zaci ón de Est ados Ameri canos en 
su Vi gési mo Cuart o Perí odo de Sesi ones, del 9 de j uni o de 1994. Apr obada por Ley 24. 632. Ratifi cada el 5 de j uli o de 1996   
1 0

 Adopt ada y abi ert a a l a fir ma y ratifi caci ón o adhesi ón, por l a Asambl ea Gener al de l as Naci ones Uni das en su resol uci ón 34/ 180, 
del  18 de di ci embr e de 1979. Apr obada por Ley 23. 179 del  8 de mayo de 1985. Ratifi cada el 15 de j uli o de 1985.  
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jurisdi cci ón.   En l a Pr ovinci a de Buenos  Ai res  a l a fecha est á pendi ente l a apr obaci ón de  l a Ley 

que adecua el procedi mi ent o  de la nor mati va vi gent e
1 1

.  

Las  l eyes  de or den públ ico se conocen t a mbi én como ‘ ‘leyes  i mperati vas’ ’.  Se caract erizan por 

prevalecer  sobre cual quier  acuerdo de l a vol unt ad de l as  personas  suj etas  a ell as.  Deben 

cumplirse aún cuando las partes crean preferi ble otra regul aci ón de sus relaciones jurí dicas.  

De  l a Ley Pr ovi nci al  12.569 y l a Ley Naci onal  26. 485,  surge un régi men de pr ot ecci ón para l as 

muj eres  en sit uaci ón de vi ol enci a que co mprende:  medi das  ur gent es  a di ctarse en un t ér mi no que 

no puede exceder  l as  48 horas,  i ncl uyéndose entre ellas  l a excl usi ón del  hogar  y l a pr ohi bi ci ón 

del  acceso al  mi s mo del  agresor  y el  perí metro de excl usi ón a l os  l ugares  de habit ual 

concurrencia de l a muj er,  rei nt egro al  hogar  si  l a persona que padeci ó l a violenci a t uvo que salir 

de él,  l a fijaci ón de aliment os  y régi men de vi sitas  pr ovisori o,  l a pr ovisi ón de asistenci a l egal, 

médi ca y psi col ógi ca,  l a necesi dad de desti nar  en las  comi sarías  personal  especi alizado,  co mo así 

tambi én,  capacitar  al  personal  de l a policía de l a pr ovi nci a a l os  efect os  de hacer  efecti va l a 

denunci a,  crear  un pr ogra ma  de  pr omoci ón fa miliar  para sost ener  de f orma  t e mporari a a  qui en 

quede a  cargo de l os  hijos  a consecuenci a de l a vi ol enci a,  servi ci os  de recepci ones  de denunci a, 

creaci ón de casas  de hospedaj es  que bri nden albergue t e mporari o,  no exi genci a de patroci ni o 

letrado para solicitar  l as  medi das  ur gent es,  grat uidad de l as  act uaci ones,  derecho a  ser  oí da por  el 

juez,  resol uci ón oport una,  pr ot ecci ón j udi cial  ur gent e y mecanis mos  para denunci ar  a  l os 

funci onari os j udi ciales por de mora en la t oma de medi das.  

 

Vi ol enci a Contra l a muj er 

Para abor dar  l a pr obl e mática de l a vi ol enci a contra l a muj er  es  necesario co mprender  que se 

establ ece a  partir  de un esque ma  rel aci onal  en el  cual  l a muj er  ocupa el   l ugar  de l a ví cti ma  y el 

varón ocupa el  l ugar  de vi cti mari o ( Lui ci oni,  M.  2004.  En Rodrí guez Durán,  A.  B.  2006). 

Si gui endo a  Rodrí guez Durán,   es  i mport ante concebir  l ugares  no cristalizados,  es  decir 

posi ci ones  modificables.  Sost ener  y reproducir  l ugares  fij os,  i mpli ca l a nat uralizaci ón y 

reforza mi ent o de l a vi ol enci a masculi na,  y l a negaci ón de l a subj eti vi dad en el  caso de l a muj er, 

obst aculizando la posi bilidad de un reposi ci ona mi ent o subj eti vo.  

En cuant o a l a concepción de l a vi ol enci a,  Busta mant e Ar ango abreva en l os   desarroll os  de 

Johan Galt ung,  qui en define l a vi ol enci a en general  como l a resultant e de la  difer encia  entre l o 

                     
1 1

 Proyect o n° D- 3860/10- 11, a la f echa cuenta con medi a sanci ón de l a Cá mar a de Di putados.  
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pot enci al  y l o act ual,  es  decir,  l o que  i ncre ment a  est a  diferenci a (Jáuregui  Bal enciaga,  2006:  2). 

Por  l o t ant o,  cuando existen a mpli as   posi bili dades  de que al go sea y no se ej ecut a,  eso  confi gura 

vi ol enci a.  Cuando  l o pot enci al  es  mayor  que lo act ual,  es  por  defi ni ción evitabl e y cuando es 

evitabl e y no  se evita,  ent onces  es  vi ol enci a.  Cuando hay l eyes  que pr otegen a  l a muj er   de  l a  

vi ol enci a y ésta si gue  ocurriendo,  pode mos reconocer for mas de vi ol enci a en diferent es ni vel es. 

Según est e aut or  existen t res  ti pos  de vi ol enci a,   l a vi ol enci a direct a,  l a vi ol enci a cult ural  y l a 

vi ol enci a estruct ural;  l a  pri mera de ést as  es  vi si ble,  mi entras  que l as  otras  dos  son i nvisi bl es;  a  su 

vez,  l a vi ol enci a  estructural  est á  represent ada por   l as  i nequi dades  en el  á mbit o de l o político,  l o  

econó mi co y l o soci al;  final ment e l a  vi ol enci a cult ural  l a entiende co mo aquel  di scurso  que 

vali da l a vi ol enci a o l a supre mací a de otros,  cl aros  ej e mpl os  son:  l a xenof obi a,  el  racis mo y, 

desde l uego, el  patriarcado.  

La  vi ol enci a puede explicarse en  t ér mi nos  de cult ura y estruct ura:  la vi ol enci a cult ural  y 

estruct ural  causan vi ol enci a direct a,  utilizando como  i nstrument os   actores  vi ol ent os  que se 

rebel an contra l as  estructuras  y e mpl ean  l a cult ura para l egiti mar  su uso de l a vi ol enci a ( Galt ung, 

1998: 15. En Busta ment e Arango, 2010.). 

La  vi ol enci a contra l a muj er  es  defi ni da en l a Convenci ón I nt erameri cana para prevenir,  

sanci onar   y  erradi car   l a  vi ol enci a contra  l a muj er  -  Convenci ón de Belém  do Pará -  ( 1994)  

como  cual qui er  acci ón o conduct a,  basada en s u género,  que cause  muert e,  daño o 

sufri mi ent o físico,  sexual  o psi col ógi co a  l a  muj er,  t ant o en el  á mbi to  público co mo en el 

pri vado (artícul o 1)  y entiende que   ést a i ncl uye l a vi ol enci a física,   sexual  y psi col ógi ca que 

tenga l ugar  i)  dentro de l a f amili a o en cual quier  rel aci ón i nt erpersonal,   con i ndependenci a 

de que el   agresor   co mpart a el  do mi cili o con l a muj er,  o ii)  en l a co munidad y sea perpetrada 

por   cual qui er  persona,  así  co mo  aquéll a que ocurra en  i nstit uci ones  de educaci ón,  de sal ud o 

en cual qui er otro l ugar (artícul o 2, literales a y b).  

La  vi ol enci a contra l a muj er  constit uye  una mani festaci ón de rel aci ones  de poder   hi st órica ment e 

desi gual es  entre el   ho mbre y l a muj er,  que han conduci do a l a do mi nación de l a muj er  y a  l a  

di scri mi naci ón en  su contra por  parte del  ho mbre e i mpedi do el  adel ant o pl eno de l a  muj er 

( Decl araci ón  de l a  eli minaci ón  de l a  vi ol enci a contra  l a muj er  de  Naciones   Uni das  de 1993,  

consi derando  7)  co metida dentro del  espaci o público por  agent es   est atales  o gr upos  al  mar gen 

de l a l ey dentro del  escenari o pri vado,  por  su cónyuge,  en una multiplici dad de ni vel es 
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relaci onal es:  i ndi vi dual,  fa miliar,  comunitari o,  soci al,  en l os  cual es  i nt eract úa con ot ros  suj et os 

soci al es y que están relacionados de manera  di versa y compl ej a ( Motta, 2009: 2).  

Entre l os  ti pos  de vi ol encias  que pueden present arse sobre el  cuerpo de l as  muj eres  se encuentran: 

la vi ol aci ón,  el  abuso sexual,  l a t ort ura,  l a trata de personas,   l a pr ostituci ón  f orzada,   el 

secuestro,  el  acoso sexual  en el  trabaj o o en i nstituci ones  educati vas  o de sal ud o  en cual qui er 

otro l ugar   ( Convenci ón Intera meri cana  para prevenir,   sanci onar  y  erradicarla  vi ol enci a contra  

la muj er. Convenci ón de Bel é m do Pará, art. 2, literal b).  

Por  su parte,  Naci ones  Uni das  defi ne a l a vi ol encia contra l a muj er  co mo ‘ ‘todo act o de vi ol enci a 

basado en l a pert enencia al  sexo fe meni no que t enga o pueda t ener  co mo result ado un daño o 

sufri mi ent o físico,  sexual  o psi col ógi co para l a muj er,  así  co mo l as  a menazas  de  t al es  act os,  l a 

coacci ón o l a pri vaci ón arbitrari a de l a li bert ad,  t ant o si  se producen en l a vi da públi ca co mo 

en l a vi da privada.’ ’
1 2

 

Nos  pregunt a mos  cuál  es  el  obj etivo de l a viol enci a en sus  diferentes  f or mas,  una de  l as 

respuest as  a est e i nt errogant e es  co mprenderla co mo f or ma  de di sci pli nami ent o,  es  decir  co mo 

mensaj e de do mi ni o y su mi si ón diri gi do haci a la muj er  ví cti ma y haci a las  muj eres  en general, 

que quede en cl aro social ment e qui én(es)  manda,  qui én(es)  ti ene el  poder  y qui én(es)  debe 

obedecer, ‘ ‘a fi n de que ocupen ‘su l ugar’ nat ural’ ’.  

El  l ugar  de ví cti ma y vi cti mari o se trast ocan,  l os  prej ui ci os  y est ereoti pos  pr opi os  del  senti do 

común se trasladan a  l os  Fall os  Judi ciales,  ‘ ‘claro ej e mpl o de ell o,  es  el  caso de Fall os  que 

revi erten l a responsabilidad de l a vi ol enci a en l a ví cti ma ( por  horario,  vesti ment a,  zona, 

‘ ‘noct urni dad’ ’,  i denti dad cult ural,  et c.)  desconoci endo i ncl uso l os  Pact os  I nt ernaci onales, 

integrados  a l a Constit ución Naci onal  de 1994.  Muchos  de esos  Fall os  se revi erten cuando son 

apel ados, y pasan al Tri bunal de Casaci ón o a la Corte Supre ma de Justicia’ ’ (Fe mení as, 2010: 7).  

Abor dar  el  t e ma  de l a vi ol enci a contra l a muj er  i mplica t oda una revisión de  est os  ti pos  de 

vi ol enci a:  vi si bl es  e i nvisi bl es,  que durant e años se han  encargado de rel egar  y di scri mi nar  el 

ej ercici o pl eno de una serie de derechos  para l as  muj eres  y que,  de hecho,  a  l a fecha se pl ant ean 

dentro de una discusi ón  de  eficaci a,  puest o que el  mer o  reconoci mi ent o  desde l a l egali dad no  

invol ucra di cha efecti vi dad en el plano mat erial. (Bust a mant e Arango, 2010).  

 

                     
1 2

 Resol uci ón de l a Asa mbl ea General de Naci ones Uni das, 48/104 del 20 de di ci embr e de 1993.  
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La hist ori a de A. A.
1 3

  

A conti nuaci ón dare mos  cuent a de l a sit uaci ón que atravesó A. A.  y del  i ncumpli mi ent o 

siste mático del régi men de prot ecci ón descri pt o en el apartado anteri or, del que  fue vícti ma.  

A. A.  ti ene 41 años,  naci ó en un  puebl o del  parti do de Nueve de Juli o,  a l os  19 años  conoci ó G. V. 

y a  l os  21 se casó,  y t uvieron tres  hijas,  se mudaron a Ol avarria y en el  año 2009 ret ornar on a 

Nueve de Juli o. 

Tr as  un matri moni o de 20 años   de ‘ ‘ mucha vi ol enci a coti di ana i mposi bl e de  sobrellevar’ ’,  A. A. 

deci de poner  fi n a l a rel aci ón en septie mbre del  año 2011,  est a decisi ón no l e i ba a resultar  fácil 

de sost ener  por  diferentes  razones.  Una de ellas  es que G. V.  ti ene un ant ecedent e de ho mi ci di o,  l o 

que utilizó para a medrentar  a  A. A.,  baj o l a a menaza que si  deci dí a ‘ ‘abandonarl o’ ’   l a i ba a  mat ar, 

a menaza que se vol ví a pot enci al ment e posi bl e para A. A.  y para cualquier  operador/ a que 

analizara el riesgo.  

Ot ra de l as  razones  puede encontrarse en l a construcci ón de una ‘ ‘identi dad rel aci onal’ ’ 

( Hernando;  2008:  68),  en l a que ‘ ‘las  personas  se conci ben así  mi s mas  en t ant o que t ér mi nos  de 

una relaci ón, por l o que si la relaci ón se pierde, no encuentran la for ma de saber quiénes son’ ’.  

La  noche del  30 de enero de 2011,   l uego de regresar  G. V.  de sus  vacaciones  con l as  hijas  y si n 

A. A.,  se i nst ala en l a casa de A. A..  Porta un ar ma y  l a a menaza,  l e di ce que ‘ ‘él  no se va i ba a i r 

a ni ngún l ado,  que t ení amos  que est ar  j unt os  y que  í bamos  a est ar  y si  no,  ya sabes  l o que t e 

espera’ ’,  G. V.  se corta un brazo y hace una escena  con sangre frent e al  grupo fa miliar,  l ogrando 

el  que se paralicen de mi edo,  un i nstrument o frecuent e en est as  sit uaci ones  para t ener  rehén a  su 

fa milia.
1 4

 

Con est e panora ma A. A.,  en busca de ayuda,  huye de su vi vi enda para pr ot eger  su vi da,  y se 

refugi a en l a casa de su fa milia que l a acompaña a efect uar  l a denunci a a l a policía co munal,  dado 

que est a ci udad no cuenta con co mi saría de l a Muj er,  sol o ti enen una ofici na de denunci a de 

vi ol enci a que, en ese moment o, atendí a en un horari o reduci do.  

Mi entras  que el  oficial  de t urno t omaba l a denunci a,  i ngresó el  suj et o agresor  a l a co mi sarí a y 

mont ó una escena del ante de l a ví cti ma.  De muestra de esa manera,  que él  no ti ene ni  reconoce, 

ni ngún lí mite y no respeta ni nguna aut ori dad.  El  oficial  de t urno  l o úni co que hace es  cal marl o, 

                     
1 3

  http:// www. pagi na12. com. ar/di ari o/soci edad/3- 192479- 2012- 04- 23. ht ml  
1 4

  Denunci a ef ect uada el 30 de ener o 2011 comi sarí a de Nueve de Juli o, Expedi ent e J udi ci al  N º 33995/2012 
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si n adopt ar  ni nguna de las  medi das  que est abl ece el  pr ot ocol o de act uaci ón de l a f uerza de 

seguri dad
1 5

 para abordar l os casos de vi ol enci a de genero.
1 6

 

Con páni co,  A. A.  conti nua su rel at o para fi nalizar  l a  denunci a.  Est a no era l a pri mera vez que 

ella i ba a una comi saría, ya  cont aba con una  canti dad de exposici ones  civiles
1 7

 efect uadas  en 

di sti nt o l ugares  que consideraban a  su sit uaci ón menor,  l a de esa noche era l a pri mera denunci a 

for mal que quedaba radi cada.  

Al  dí a si gui ente A. A.  t uvo que ratificar  l a mi s ma en el  Juzgado de Paz para que se di ct en l as 

medi das  de pr ot ecci ón establ eci das  en el  Art.  7 de l a l ey pr ovi nci al,  est o t a mpoco f ue una t area 

sencilla,  en pri mera i nst anci a por que A. A.  t uvo que vol ver  a  rel atar  l o sucedi do.  Por  otro l ado,  en 

el  ni vel  de l a escucha atent a,  el  Juzgado de  Paz no cuent a con personal  especi alizado.  Para que 

·se haga cargo de est os  casos’ ’
1 8

 se desi gno a  una trabajadora social,  qui en le afir ma a A. A.  que 

el  pr obl e ma de su esposo es  de una ‘ ‘pat ol ogía  ment al  bi pol ar’ ’,  esta r epresent aci ón de  l a 

vi ol enci a por parte de la pr ofesi onal queda asent ada en expedi ente j udicial.  

De  est a manera,  sost eniendo mit os  acerca de l a vi ol enci a,  se l a responsabiliza a A. A.  por  no 

comprender  y t ol erar  l a supuest a dol encia que afect a a su mari do y,  al  mi s mo ti e mpo,  de 

encontrar el trata mi ent o adecuado para que pueda superarla.  

A. A.  se pone en cont acto al  dí a si gui ente de efectuar  l a denuncia con un grupo de muj eres
1 9

 que 

trabaj an est a pr obl e mática desde una or gani zaci ón de  l a soci edad ci vil,  qui enes  se van a  constit uir 

en un eslabón funda mental para trabaj ar la estrategi a de salida de la vi ol enci a.  

Est e gr upo se conf or ma  luego del  fe mi ci di o de Sandra Villal ba,  ocurri do el  10 de  di ci e mbre de 

2011 en 9 de Juli o,  se proponen entre l os  ej es  de trabaj o el  acompaña mi ent o y segui mi ent o de 

casos  de vi ol enci a de género en el  á mbit o l ocal, i nt erpel ando a  l as  i nstituci ones  para que den 

cumpli mi ent o con la legisl aci ón vi gent e. 

                     
1 5

Pr ot ocol o de act uaci ón del personal policial de las comi sarías  de la muj er y la fa milia y de los profesi onales de los 

equi pos i nt erdisci pli nari os para la atenci ón de las vi cti mas  de la vi olenci a fa miliar  ámbit o de aplicaci ón.  
1 6

 Est a situaci ón  queda docu ment ada en una  a mpli aci ón de denunci a que efect úa A: A el 2-2-2012 dado que en la 

denunci a con fecha 30 de enero 2011 el oficial de t urno no dej a constanci a de  que el suj eto   vi ol ent o en t odo 

mo ment o estaba ar mando , como t a mpoco deja constanci a de que el agresor  mont a una escena en el act o de 

denunci a AA. Est o ta mbi én se desprende del pri mer relat o de AA con i nt egrant es de la ONG.  
1 7

 La exposici ón ci vil no posee val or de denunci a  y no garantiza como denunci ant e los derechos y facultades 

confor me  art 1, 4 y 6  de la Ley 12569.- art 15 del Dec 2875, art 83 Códi go procesal Penadl e la Provi ncia de Buenos 

Ai res 
1 8

 De este modo se refieren l os/as operadoras/ es que  trabajan en el Juzgado de paz, a la profesi onal que le asignaron 

la funci ón de abordar casos de vi olenci a de género.  
1 9

 Espaci o de Muj eres por la Equi dad de Género, 9 de Juli o. http://e menj. bl ogspot. com. ar/ 
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‘ ‘Cuando A. A.  nos  contact o
2 0

 se encontraba muy angustiada,  con pánico,  desesperada y con 

mucha i mpot encia por  l a i mpuni dad con que se manej aba su ex parej a,  las  a menazas  y el  acoso  

seguí an a pesar  de su denunci a,  el  suj et o seguí a transgredi endo el  limi t e e  i ba por  mas,  l a 

a menazaba a su cel ul ar,  le poní a (sic)  yo soy ami go de l os  canas,  soy más   hombres  que t odos  ya 

est uve preso vos  t e pensas  que me  van hacer  al go a mi,  t enes  que vol ver  con mi go t e voy a sacar 

todo,  yo est oy parado un pal o verde t e pesas  que no puedo manej ar  est o,   utilizaba a sus  hij as 

para decirle l o que l e i ba  pasar  a  su ma má,  a l a hija mayor  de 21 años  l a puso en contra  de  su 

ma má y la mani pul o con  recursos econó mi cos’ ’. 

En l a co mi saria co munal  no adopt aban l as  medi das  frent e a l as  reiteradas  denunci as  de vi ol aci ón 

del  perí metro
2 1

;  en l a ayudantía fiscal,  á mbit o adecuado para denunciar,  después   de una hora y 

medi a,  el  ayudant e se niega a t omar  denunci as  y expresa que ‘ ‘este caso me  ti ene cansado’ ’, 

agrega y que ahí no era el lugar para denunci ar.  

El  panora ma de A. A.  se agravaba,  sobre ella r ecaí an vi ol enci as  estruct urales  y cult ural es 

arrai gadas en las i nstituciones que debí an darle respuest a.  

Co mo señal a l a Cort e I ntera meri cana de Derechos  Hu manos  ‘ ‘a menudo l as  muj eres  ví cti mas  de 

vi ol enci a no l ogran un acceso expedit o,  oportuno y efecti vo a recursos  j udi cial es  cuando 

denunci an l os  hechos  sufridos.  Por  est e moti vo,  la gran mayorí a de est os  inci dent es  per manecen 

en l a i mpuni dad y en consecuenci a sus  derechos quedan desprotegi dos’ ’.  Hast a ese mo ment o el 

derrot ero de A. A. se i nscribía en est os casos.  

 Al  vencerse el  perí metro,  l a ONG solicita su renovaci ón del  perí metro,  dado que est aba en 

conoci mi ent o que G. V.  especul aba con su vencimi ent o para vi ol arlo
2 2

,  e ingresar  a l a casa de 

A. A.  

Est a medi da que debí a otorgarla l a Jueza Subr ogant e del  Juzgado de Paz,  se adopt a en l os  casos 

en que l a eval uaci ón del  riesgo es  alta,  y se l o hace por  más  de 30 dí as,  en el  maco del  art.  7 de  l a 

ley 12569.  

                     
2 0

 Entrevista con Andrea Buset a, Presi dent a de la ONG.  
2 1

 La medi da  de protecci ón de fijar un perí metro (art 7 12. 569) se di cta  el día 2 de febrero 2011  por el tér mi no de 

30 días,  desde la ong se  acompaño para que le ot orguen la renovaci ón  dado que la situaci ón  de riesgo seguí a 

latente,  se lo renuevan por 60 dí as  hast a el 3 de mayo 2011. - 

2 2
 El 3 de febrero personal de la poli cía  comunal con el ofici o en el cual consta la medi da adopt ada en el expediente 

judi ci al, se le notifica al suj et o agresor. La ong ta mbi én i nt ervi no para  solicitar a la comi saría  para que la 

notificaci ón la efect uaran  en lo i nmedi at o,. 
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Para l ograrl o ‘ ‘nosotras  íba mos  nos  i nstalába mos en el  Juzgado,  y hast a que no nos  daban l as 

respuest as  no nos  í ba mos,  solicita mos  ayuda al  CPV
2 3

 del  Mi nisterio de Justicia de l a Pr ovi ncia 

, dado que t ant o el  Juzgado co mo l a Ayudantía Fiscal  no t omaban medi das  en el  marco de  una 

val oraci ón alta del riesgo del caso’ ’, relata Buset a. 

‘ ‘Ta mbi én nos  cont act a mos  con el  Ser vi ci o Local  para que pr ot eja a l as  dos  ni ñas  mas  pequeñas, 

solicita mos  que i nfor men al  est abl eci mi ent o educativo y que l e garanticen asistenci a psi col ógi ca, 

pusi mos  en conoci mi ento del  caso al  Ár ea de Vi ol enci a del  muni ci pi o,  nos  entrevista mos  con l os 

pr ofesi onales,  y l as  respuestas  si e mpre ll egaron t arde,  hast a una pr ofesi onal  psi cól oga nos  ll ego a  

decir  que suerte que están ust edes  trabaj ando con el  caso,  así  descansamos  psi col ógi ca ment e 

nosotras’ ’. 

La  reconstrucci ón del  recorri do de l a r ut a crítica
2 4

 r evela el  grado de  i noperancia y desi dia,  l a 

desarticul aci ón entre un área y otra,  l a falta de conoci mi ent o en có mo abor dar  l a t e máti ca,  que 

confl uí an fi nal ment e en que ni ngún operador/a de las i nstit uci ones for mal es t omara el caso.  

A. A.,  construyó su pr opia estrategi a,  conti nuó yendo a  l a ONG,  y e mpezó  a  t omar  y mant ener 

sus  pr opi as  decisi ones, dej ó de depender  econó mi ca ment e del  suj et o,  l ogró su aut ono mí a 

económi ca
2 5

,  e mpezó a  salir  y t ener  vi da soci al  acompañar  a sus  hijas,  ayudar  a otras  muj eres  que 

pasan por  su sit uaci ón,  realizó un despl aza mi ent o de  ví cti ma a suj et o de derechos,  y pudo sort ear 

el l ugar soci al asi gnado, de muj er sumi sa y sufrient e, a muj er aut óno ma con decisi ón.  

Per o t odo est o l o pudo l ograr  cuando el  caso t omó est ado público en l os  medi os  de co muni caci ón 

naci onales,  estrategi a conj unt a que llevó adel ante l a ONG en red con ot ras  or gani zaci ones  de 

muj eres
2 6

,  con l a anuenci a de A. A.  El  mi s mo dí a que sali ó l a not a en Pági na/12 ,  en noticieros  de 

medi os  de co muni caci ón naci onal  y se  l a entrevistó en Canal  9 ,  se co municaron desde el  Juzgado 

solicitando que ‘ ‘por  favor  suavi ce mos  el  caso,  que ell os  habí an act uado bi en’ ’,  rel ata l a tit ul ar  de 

la ONG.   

                     
2 3

 Centro de Pr evenci ón de l a Viol enci a 
2 4  ‘ ‘La Rut a Crítica nos abre una puerta y nos lleva por l os ca mi nos que t oman las muj eres para salir de su sit uaci ón de vi olencia. 

La Rut a e mpi eza con la decisi ón y det er mi naci ón de las muj eres de apropi arse de sus vi das y las de sus hijos. Si gui endo esta Rut a, 

conoce mos l os fact ores que i mpulsan a las muj eres a buscar ayuda, las dificultades encontradas para llevar adel ant e tal decisi ón, 

sus percepci ones sobre las respuestas i nstit uci onales, y las representaci ones soci al es y si gnificados sobre la vi ol enci a i ntrafa miliar 

que existen entre el personal de las i nstit uci ones que deben ofrecer respuest as a este seri o probl e ma de sal ud pública. Al fi n, 

aprende mos sobre sus frustraci ones y resi gnaci ones que, en muchos casos, las llevan otra vez a la situaci ón de vi ol enci a’ ’. En La 

rut a crítica de las muj eres af ect adas por vi ol enci a intraf amili ar en América Lati na (Sargot, Carcedo; 2000: 7).  
2 5

 Con l a ayuda de l a f ami li a A:A pudo compr ar un f ondo de comer ci o, i nst al ar un poli -rubr o y trabaj ar en el  mi smo.  

2 6  La ONG for ma parte de la Red de Monit oreo para prevenir, sanci onar y erradicar la vi olencia contra las muj eres en la provi nci a 

de Buenos Aires, compuest a por más de 20 organi zaci ones y 50 personas que trabaj an en la te mática. 
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Ta mbi én se co muni có con l a ONG,  l a Fi scalía General  de Mercedes  de l a cual  depende  l a 

Ayudantía Fi scal  de Nueve de j uli o,  ‘ ‘para notificarnos  que  se habí an unificado  t odas  l as   causas 

penal es,  que se est aba i nvesti gando,  que l a i ban a citar  a decl arar,  que se iba i nvesti gar  por que no 

tomar on denunci as, entre otras cosas’ ’. 

Del  Ár ea de vi ol enci a del  muni ci pi o por  pri mera vez f ueron a  l a casa de A. A.  a  realizar  el 

infor me  a mbi ent al  soci al, t odas  l as  veces  previ as  le habí an solicitado l a presenci a en el  muni ci pi o 

con l a fi nali dad de efectuar  l as  entrevistas,  a sabiendas  que A. A.  t ení a dificultades  para salir  ya 

que se encontraba en estado de páni co,  baj o trat ami ent o psi qui átrico.  En un mo ment o A. A.  f ue 

pri vada de at enci ón psi col ógi ca,  con el  argumento que ella t ení a medi os  econó mi cos  para pagar  a 

una pr ofesi onal.  Debe mos  acl arar  que hast a que A. A.  pudo e mpezar  a  l ograr  su i ndependenci a 

econó mi ca, reci bí a ayuda de su fa milia. 

Repetir,  poner  en pal abras,  muchas  veces  l a mi sma  hi st oria a diferent es  personas  que no ponen 

at enci ón en l a escucha o que desval orizan el  rel ato,  así  como t ransitar  reiterada ment e si mil ares 

ca mi nos  en busca de respuest a,  compr ometiendo el  cuerpo en ese pasaj e,  nos  señala por  un l ado 

la persistenci a en l a decisi ón de salir  del  círcul o de l a vi ol enci a,  y por  otro,  del  i ngr eso en otro 

círcul o de vi ol enci a i nstituci onal que vuel ve más vul nerable a las muj eres, au ment ando el riesgo.  

Después  de tres  meses  de haberl o solicitado,  el  Servici o Local  at endi ó a l as ni ñas,  t a mbi én  desde 

la ONG  se denunci ó en el  Servi ci o Zonal  l a sit uaci ón,  como t a mbi én en Di recci ón de Políticas 

de Genero del  Mi nisterio de  Seguri dad de  l a Provi nci a se hi zo l o pr opio en rel aci ón a  l o que 

sucedí a en la ofici na de denunci a de la comi saria. 

El  suj et o agresor,  al  quedar  expuest o pública ment e,  comenzó a a menazar  a i nt egrant es  de l a 

ONG,  en el  dí a de  l a fecha l a j usticia no ha adoptado ni nguna medi da al  respect o,  su act uaci ón se 

reduj o a  una citaci ón y l a realizaci ón de pericias psi qui átricas  en el  marco  de l a i nvesti gaci ón 

penal, nunca se allanó el do mi cili o de V. G. por tenenci as de ar mas.
2 7

 

Act ual ment e A. A.  continúa con el  acompaña mi ent o de l a ONG,  que realiza el  segui mi ent o del 

expedi ente j udicial, y reanudó el trata mi ent o psicológico.  

‘ ‘Lo que más  nos  ll a maba l a at enci ón eran l os  NO de  l as  operadoras,  en l a ofi ci na de denunci a en 

el  j uzgado y en el  servi cio l ocal  en el  área de vi olenci a’ ’,  acot a l a presi denta de l a ONG,  ¿ Qué  nos 

revel an est os  NO?,  ¿ Qué es  l o que genera en l os y l as  operadoras  l as  situaci ones  de vi ol enci a? 

                     
2 7

La vi cti ma denunci o que G: V port aba ar mas blancas y que sie mpre est aba ar mado est o en el expedi ent e penal 

nunca se i nvesti go.- 
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¿Por  qué se i mponen t antas  resistenci as? Al  mi smo ti e mpo nos  pregunt amos  ¿qué sucedería si  l a 

ví cti ma f uese un ho mbre?¿cuál  es  el  val or  que se l e ot orga a l a pal abra de l a muj er?¿en qué 

mo ment os  se l a escucha y qui énes  l a escuchan?¿Puede una muj er  en sol edad salir  del  círcul o de 

la vi ol enci a?¿qué ti po de acompaña mi ent o se vuelve efecti vo? 

 

El  acceso a la Justici a  y ruta critica
2 8

 del caso 

La co mi sarí a 

Del  caso se desprende que al  mo ment o de poner  en pal abras  l o sucedi do,  de cont ar  el  sufri mi ent o,  

AA. .  se ti ene que enfrentar  no sol o a  un á mbit o inapr opiado
2 9

,  si no ade más,  en muchos  casos,  a 

ser i nterrogada por personal no capacitado para trat ar  esta probl e mática.  

En áreas  de alta especi alizaci ón,  como est a,  l a t area de i nt eract uar  con l a ví cti ma debe est ar  en 

manos  de especi alistas  en l a mat eria,  agent es  que no sól o conozcan l a pr obl e mática si no que se 

compr omet an en su resoluci ón.  

El  pr oceso de revi cti mi zaci ón al  que f ue someti da A. A.  da cuent a,  como afir ma Soza Rosi  ( 2006: 

165)  de una manera de act uar  equi vocada por  parte de l os/ as  f uncionari os/ as  del  á mbit o 

específico al  que se requiere ayuda,  el  policial  y  el  j udi ci al.  ‘ ‘Est os/ as  f uncionari os/ as  ej ercen una 

segunda vi cti mi zaci ón que se traduce en poner  en duda no sól o l a agresi ón,  si no ade más, 

cuesti onar  l a decisi ón de l as  muj eres  de denunci ar’ ’.  La aut ora refiere a poner  en duda no co mo 

un act o que i mpli ca el udir  o dar  curso a l a denunci a,  si no defi nir  a l a muj er  co mo si n i ni ciati va, 

compl aci entes  o i ncapaces  de pr oseguir  con l os  trámi t es  de l a denunci a,  endilgándol es  con t oda l a 

responsabili dad de una situaci ón que las excede.  

 

 

 

                     
2 8

 Ver Rubi n, G. (1975), ‘ ‘The traffic in wo men: not es on t he ‘ ‘Political Econo my’ ’ of sex’ ’, Towards an Ant hropol ogy 

of wo men, Ne w Yor k .- 

2 9
 Consi dera mos i napropi ado cuando  la recepci ón de la victi ma /denunciante, no se la reci be  y atiende cordial ment e, 

si n eval uar su situaci ón de riesgo y urgenci a, en su caso i nformar de i nmedi at o a un equi po interdisci pli nari o  

especi alizado para que est e efect ué la atenci ón y  cont enci ón a la vi cti ma previ a a la for mul aci ón a la denunci a. 

Requerir a los/ as coordi nadores zonal es se convoque a l os profesi onal es  del equi po en caso de encontrarse ausent es. 

Adopt ar las medi das necesarias, para evitar el cont act o de la vi cti ma con el presunt o agresor, si este se present a en la 

Dependenci a. 
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El Juzgado de Paz 

La  respuest a de l a pr ofesi onal  de est a i nstit ución da  cuent a de l a resistenci a a conocer  o a 

escuchar  sobre l as  vi ol enci as  es  un mecanis mo defensi vo que se utiliza cuando no se t ol era el 

di spl acer.  Por  otro l ado nos  al erta sobre l a f ormaci ón pr ofesi onal  carent e de perspecti va de 

género y el riesgo de analizar las circunst anci as desde el prej ui ci o o el sentido común.  

Se  ni ega o di si mul a una reali dad i ncomoda y a menazant e que dificulta el  reconoci mi ent o de 

ci ert os  comport a mi ent os  como vi ol ent os   y l a asunci ón de una actit ud critica frent e a l os  mi s mos, 

como es el col ocar la j ustificaci ón de la vi ol enci a a través de  la eti quet a de enfer medad.  

Los  reiterados  obst ácul os  a l a hora de ext ender l as  medi das  de pr ot ección cuando el  ri esgo 

per manece l at ent e,  l a petici ón de requisit os  absurdos  que no cont e mpl a ley,  co mo por  ej e mpl o 

para poder  ext ender  l a medi da de pr ot ecci ón en el  caso
3 0

,  l a solicitud que debe ocurrir  un hecho 

nuevo para poder  i nt ervenir,  es  decir  l a obli gación a que l a ví cti ma no abandone ese l ugar 

asi gnado.  

Si n medi ar  el  cont ext o ant eri or,  si n hi st orizaci ón,  si n t ener  una mi rada de género,  si n consi derar 

el  ri esgo de vi da,  se pretendí a poner  a l a vi cti ma a  l a espera de un nuevo hecho para ot orgar  l a 

medi da,  est a es  una practica i nstit ui da muy frecuent e por  partes  de operadores/ as  j udi ci al es  que 

desconocen la  nor mati va vi gent e. 

Ayudantí a Fiscal 

En est e espaci o se negaron a t omar la denunci a  penal por desobedi encia y nuevas a menazas.  

El  delit o de desobedi enci a se constit uye cuando el  agresor  vi ol a l as  medi das  ot orgadas  en el 

mar co del art 7 de la  ley 125691 y se  da i ntervenci ón a la j usticia penal.- 

 

Servi ci o l ocal  y área de vi ol enci a del muni ci pi o
3 1

 

Las  respuest as  ll egaron si e mpre t arde,  nunca act uaron en l a e mer gencia,  a pesar  que se l os 

cont act aba a  través  del  cel ul ar  desti nado a  t al es  fines,  t a mpoco nuca acompañaron a A. A.  en el 

dili gencia mi ent os de las nueve denunci a post eri ores a la del 31 de enero 2011.  

                     
3 0

 En  el  caso de  AA se  l e   fij o un  perí metro d  e  pr ohi bici ón de acerca mi ent o del  sujet o agresor,  que  podí a  prorrogarse 

tal como l o establ ece la ley. - 
3 1

 Los  servi ci os  l ocal es  de  pr otecci ón de  l os  derechos  del  Ni ño/ a   est án baj o l a  orbita  municipal  creados  por  l a  Ley 

13. 298  est a  nor mati va  articula   con  l a  l ey  12569  de  vi ol enci a  fa miliar,  en aquell os  casos que  hay  ni ño/ as  t esti gos  de 

vi ol enci as las áreas vi ncul adas deban act uar arti culada ment e y hacer un abordaj e int erdiscipli nari o.- 
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Apel ar a las Políticas Públicas: práctica y política 

A co mi enzos  de marzo,  la Defensoría del  Puebl o de  l a pr ovi nci a de Buenos  Ai res  present ó un 

crítico i nfor me  sobre l as políticas  públicas  en el  territ ori o bonaerense para asistir  a ví cti mas  de 

vi ol enci a de género.  El  diagnóstico f ue el aborado por  el  Observat ori o de Violenci a de Género del 

or ganis mo,  que coor di na l a Hi st oriadora Laurana Mal acal za,  y present ado en el  Rect orado de  l a 

Uni versi dad Naci onal  de La Pl at a.  Punt ual mente,  el  i nfor me denunci ó que no hay políticas 

articul adas  y l as  medi das i mpl e ment adas  ti enen ‘ ‘partida presupuest aria,  recursos  pr ofesi onal es  y 

mat eriales  i nsuficient es’ ’.  Entre otros  cuesti onami ent os,  señal a que l as acci ones  se centran 

bási ca ment e en l a recepción de denunci as  -- a través  del  911 o de l as  co mi sarías  de l a Muj er  y l a 

Fa milia--  y en l a at enci ón de  l a ‘ ‘urgencia’ ’,  pero no hay asistenci a y segui mi ent o a l as  muj eres 

que pi den ayuda.  En el  caso de 9 de Juli o ni  siqui era se resuel ve l a ur genci a,  según surge del 

expedi ente j udicial. 

El  i nfor me  de l a Defensoría di ce ade más  que l a i nt ervenci ón j udi cial  es  muy defi ci ent e.  No 

existen est adísticas  j udici ales  que per mit an t ener  una magnit ud de l a vi ol enci a de género:  ni 

si qui era se puede det er minar  del  t ot al  de ho mi ci dios,  vi ol aci ones  y l esi ones,  cuánt as  ví cti mas  han 

si do muj eres.  ‘ ‘Los  centros  de recepci ón de denunci as  especi alizados  (en el  á mbit o j udi ci al)  no 

han si do creados.  Se observa l a i nexistenci a de estrategi as  de i nt ervenci ón para casos  de vi ol enci a 

que t engan en cuent a l a especifici dad en l a recopilaci ón y val oraci ón de l a pr ueba.  No exi st en 

criteri os  comunes  entre los  fiscal es  respect o del  modo de  i nstruir  causas  de vi ol enci a i ntrafa miliar 

u otros  ti pos  de vi ol enci a en l os  que resultaren ví cti mas  una muj er o una ni ña.  Exi st en 

i mportantes  fal enci as  en el  modo en el  que se trami t an l as  denunci as  por  hechos  de vi ol enci a.  Se 

observa una gran cantidad de causas  archi vadas  por  hechos  de vi ol enci a que est e defensor 

entiende que correspondería ser  analizado.  Asimi s mo,  son si gnificati vas  l as  fal enci as  en el 

control  del  di ct ado de medi das  preventi vas  por  parte de l os  operadores  j udi ciales  y f unci onari os 

públicos’ ’, enumera el Infor me.
3 2

 

   

Sost ene mos  que a pesar  de l os  avances  en mat eria nor mati va,  el  pr obl e ma persiste  es  l a 

dificultad para crear  l as condi ci ones  que per mi tan a l as  muj eres  ej ercer  t odos  l os  derechos 

                     
3 2

 Ver el infor me en htt p:// www. defensorba. org. ar/ 
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previst os,  con un efectivo acceso a l a j usticia,  que no co mi enza necesaria ment e con l a 

interposi ci ón de una denunci a.  Avanzar  en el  cami no haci a un efecti vo acceso a l a j ustici a para 

estas  muj eres  requi ere,  en particul ar,  i dentificar l a necesaria i nt erdependenci a de l as  políticas 

publicas (soci ales, de salud, de e mpl eo) con el servi ci o de justicia.  

Cuando l as  sit uaci ones  de vi ol enci a se en marcan en un cont ext o de vulnerabili dad soci al,  l a 

judicializaci on del  caso y l a obt enci ón de una medida de pr ot ecci ón puede operar  co mo un lí mit e 

haci a l a persona del  agresor  pero difícil ment e sea sufi cient e para acercar  sol uci ones  a  muchos  de 

los  pr obl e mas  asoci ados  que enfrenta l a vi cti ma.  Una  f unci ón i mport ant e de l os/ as  operadores/ as 

del  siste ma  de j usticia será reconocer  esas  sit uaci ones  y recurrir  a l as  herra mi ent as  di sponi bl es 

para l ograr  deri vaci ones para l a efecti va at enci ón de l a sal ud física y psí qui ca,  así  co mo  l a 

at enci ón de las necesi dades de vi vi enda y ali ment aci ón de las afect adas. 

 

 

Co ment ari os Fi nal es  

En est e trabaj o i nt ent a mos  visi bilizar  a  partir  del  caso de A. A.  el  recorrido que atravi esan l as 

muj eres  que sufren vi olenci a de género (es  sus  diferentes  modali dades)  como t a mbi én l os 

mecanis mos  de f unci ona mi ent o i nstit uci onal es  y extra i nstit uci onales  con l os  que cuent an l as 

mi s mas para abordar el proble ma.  

Si  bi en l os  recorri dos  pueden diferir  en cuant o a qué i nstit uci ón se accede pri mer o,  que ca mi no se 

si gue, las rut as suel en ser largas y repetirse varias veces las ent radas a al gunas i nstituci ones.  

Las  i nstit uci ones  responden de manera coherente,  t odas  en un mi s mo senti do,  discri mi naci ón y 

desval orizaci ón de l a pal abra de A. A,  negándol e u obst aculizándol e la posi bili dad de  una 

resol uci ón que le per mit a la salida de la vi ol enci a. 

Observando el  recorri do de A. A por  l as  i nstituci ones  f or mal es  de su co muni dad,  pode mos 

encontrar  una gran canti dad de  irregul ari dades  puestas  al  descubi ert o.  Reitera mos   l o que  más  nos 

llama l a at enci ón son l os ‘ ‘ NO’ ’  como respuest a frecuent e.  El  NO de  l as  operadoras  de l a ofi ci na 

de denunci a en el  Juzgado y en el  servi ci o l ocal  en el  área de vi ol enci a.  ‘ ‘NO se puede renovar  el 

perí metro’ ’,  ‘ ‘NO se puede bri ndar  at enci ón’ ’,  ‘ ‘NO pode mos  ir  a l a casa’ ’,  ‘ ‘NO pode mos  i nf or mar 
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en l a escuel a’ ’.  NO pode mos.  Nos  pregunt a mos ¿qué nos  revel an est os noes? ¿ Qué es  l o que 

genera en l os operadores/as? ¿Por qué estas resistenci as per manent es? 

Los  NO se dan desde un l ugar  de poder,  el  de negar  l a posi bili dad,  de a mput ar  o querer  a mput ar 

la decisi ón de la otra sumiéndol a en la otredad.  

Est e caso,  como l os  i nnu merabl es  que suceden en nuestra soci edad,  se pone en evi denci a que 

si gue constit uyendo una deuda l a capacitaci ón de l a diri gencia,  de l os  y l as  f unci onari os/ as,  de 

los/las  agent es  del  Est ado (en t odas  l as  áreas),  en t e mas  de derechos  hu manos  y particul ar ment e 

derechos humanos de las muj eres con perspecti va de género.  

De masi ado a menudo y dol orosa ment e se co mprueba que l a l egislaci ón existent e no se cu mpl e o 

no bast a para dar  sol uciones,  que no es  suficiente l a creaci ón de or ganis mos  ni  el  trabaj o de 

al gunos/ as  pocos/ as,  en or den de garantizar  l os  derechos  de l os  gr upos  más  vul nerados,  en est e 

caso las muj eres.  

Si  bi en se han pr oduci do avances  en mat eria l egal  respect o de l a vi ol encia de género y en est e 

mar co se ha co menzado a vi si bilizar  l a pr obl e mát ica co mo un pr obl e ma soci al,  ent ende mos  que 

es  necesari o conti nuar  prof undi zando y realizando no sol a ment e modificaciones  en l as  l eyes,  si no 

sensi bilizando,  acompañando,  supervisando y capacitando a t odo el  personal  que ati ende est as 

sit uaci ones  (i ncl uyendo a l os  y l as  pr ofesi onales),  coordi nando espaci os de  conci entizaci ón y 

apoyo con otras  i nstit uci ones  ‘ ‘no f or mal es’ ’.  El  trabaj o en red entre diferentes  act ores  e 

instit uci ones podrían articul ar y abordar de modo más i ntegral este probl ema.   

Frent e a l a vi si bilizaci ón que cobra el  caso a  través  de l os  medi os,  las  i nstit uci ones  y sus 

operadores/as  se si ent en descubi ert os,  i ncrepados/as,  obli gados/ as  a dar  respuest a.  Per o no se 

puede generalizar  est o co mo sol uci ón o respuesta,  en est e caso particul ar,  sirvi ó co mo estrat egi a 

por que no es común que las comuni dades más pequeñas aparezcan en l os medi os naci onales.  

Las  redes  t ant o fa miliares  co mo redes  de muj eres  que trabaj an en l a t emáti ca aparecen co mo 

espaci os  que se cubren frent e al  retiro del  Est ado de sus  f unci ones.  Su r ol  se vuel ve f unda ment al 

para el  sost eni mi ent o del  r ecl a mo y e mpodera mi ent o ci udadano de t odas  las  muj eres  l as  que hoy 

se ani man a denunci ar y las que l o harán en funci ón de l os resultados.  
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