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PRESENTACIÓN

El libro que presentamos da cuenta de los avances y esfuerzos desde 
América Latina y el Caribe, de sus Estados, de la sociedad civil organizada, 
de la academia y de organismos internacionales, para transformar un 
orden de género en el que la violencia es, a la vez, uno de sus pilares y 
manifestaciones.

Estos espacios, como el Seminario y Libro, constituyen un aporte a la 
reflexión y al intercambio de buenas prácticas, donde cada publicación, 
discurso, movilización social, foro público, manifestación o demanda, 
problematiza la normalización de estas prácticas que ponen en juego la 
vida de las mujeres y niñas.

Todas estas acciones, contribuyen y promueven la subversión del orden 
de género a fin de generar las condiciones para una transformación 
cultural hacia la igualdad.

Estamos ciertas/os que estas transformaciones requieren de la acción 
articulada de diversos actores. Es en esta convicción, que Chile buscó 
la cooperación de otros países más allá de sus fronteras con el fin de 
generar una reflexión en temas urgentes, como la violencia contra las 
mujeres, y sus manifestaciones más extremas, como el femicidio y el 
suicidio femicida.

El marco normativo común para desarrollar esta tarea fue, la “Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible”, que en sus objetivos, señala 
“Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el 
mundo de aquí a 2030, a combatir las desigualdades dentro de los 
países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, 
a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los 
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géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar 
una protección duradera del planeta y sus recursos naturales”.

Lo que refuerza, en su objetivo N° 5, “Lograr la igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas, reconociendo que la 
igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, 
sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y 
sostenible”, y su meta asociada, “Eliminar todas las formas de violencia 
contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos públicos y privado, 
incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación”.

Y lo ya señalado, por la Convención Interamericana para Prevenir, 
Erradicar y Sancionar la Violencia contra las Mujeres, y los desarrollos 
y seguimientos de ella en la región a través del MESECVI, y porque no 
decirlo, de lo que va estableciendo la Corte Interamericana de DDHH 
(CIDH) a través de sus resoluciones.

Asimismo, la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la 
Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 
2030, señala que “en todos los consensos se insiste en la importancia 
de que los mecanismos para el adelanto de la mujer tengan recursos 
y capacidades para incidir transversalmente en las políticas y en la 
estructura del Estado. En particular, en el Consenso de Santo Domingo 
(2013) se introduce con claridad la noción de transversalidad, entendida 
como la adopción de la perspectiva de género y el enfoque de derechos 
en los programas, planes, proyectos y políticas públicos junto con la 
articulación entre poderes del Estado y actores sociales, lo que también 
implica cuestionar la sectorialidad que ha caracterizado el quehacer 
gubernamental. Además, se entiende que la inclusión de estos enfoques 
debe ser un pilar para el desarrollo sostenible. Frente al interrogante 
“¿Igualdad en qué?”, se responde “Igualdad en derechos” (p. 20).

Precisamente, este libro es parte de esa orientación y plantea el desafío 
de avanzar hacia el establecimiento de un pacto social, que suponga 
generar las condiciones para que las mujeres y las niñas ejerzan su 
derecho a una vida libre de violencia, lo que implica la generación de 
acciones conjuntas entre organismos públicos y académicos con miras de 
hacer visible y desestabilizar el continuo de violencia que experimentan 
diariamente las mujeres.

En este marco, entre los años 2014 a 2016, se ha venido desarrollando 
un trabajo conjunto, el que ha sido facilitado por un Convenio de 
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Cooperación entre FLACSO-Chile y ACGID, con la participación de los 
Mecanismo de Adelanto de la Mujer del Estado de Chile, en su nueva 
institucionalidad a través del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad 
de Género y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.

El libro se inicia con el tema del deber de Prevención, Protección, Atención 
y Reparación. Este asunto es un desafío para los Estados de la región 
en cuanto a las prácticas que permiten materializar las obligaciones de 
prevención, investigación y sanción de este tipo de hechos. El repertorio 
de acciones y su efectividad ante los hechos de violencia, como son el 
femicidio, feminicidio y el suicidio femicida, es un nuevo horizonte para 
las instituciones públicas y actores sociales.

En su segunda parte, se busca poner en común experiencias específicas, 
que dan cuenta de respuestas nacionales a la violencia contra las 
mujeres rescatando las singularidades de cada sociedad y cultura. Estas 
estrategias nos permiten observar, en parte, la riqueza de la región: 
políticas públicas de prevención y erradicación, acción y atención 
integral, medición del femicidio, la creación de planes nacionales 
e intersectoriales de violencia. Buscando el libro, poder recorrer 
experiencias y ser complementario, entre los espacios internacionales, 
regionales, subnacionales y locales.

La tercera parte, profundiza en los soportes estructurales de la violencia 
extrema de género contra las mujeres, la dominación patriarcal o 
machista, y sus expresiones contemporáneas. El patriarcado no es 
posible reducirlo a una caricatura, si bien puede ser visto de esa forma 
por el absurdo que resulta para la vida actual, en el libro se reflexiona 
al respecto; la inmigración de mujeres y las construcciones de nación 
y la creación de un nuevo léxico que nomina las intersecciones de la 
dominación heterosexual, patriarcal y colonial a través del término 
heterowingkapatriarcal, y como ellos operan como recursos para pensar 
y actuar.

Finalmente, podemos destacar que el libro da cuenta del proceso de 
trabajo conjunto entre las instituciones antes mencionadas, que incluye 
los intercambios entre las instituciones, los foros abiertos, el seminario 
y dos libros, que nos ha permitido intercambiar, con Perú, Costa Rica, El 
Salvador, Argentina, México, entre otros, a lo que se refiere el libro en su 
capítulo final, que resume esta virtuosa y provechosa relación de trabajo 
y aprendizaje recíproco y de incidencia en la red nacional relacionada a 
la materia, entre estos años 2014-2018.
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