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Las mujeres víctimas de violencia sexual son sujeto de 
estigmatización, discriminación y escarnio público. Otras 
personas de comunidad las señalan como culpables del 
evento por su forma de vestir o por su comportamiento.

La salud física se ve impactada en diversas formas, natu-
ralmente, por el hecho mismo de la violencia sexual, por 
Infecciones y Enfermedad de Transmisión Sexual y casos 
de embarazo no deseado.

Muchas de las enfermedades no son detectadas porque 
las mujeres no acuden al médico por miedo a ser descu-
biertas y se vean obligadas a denunciar el hecho, dado que 
es responsabilidad del hospital y personal médico indagar 
sobre el caso. 

Las Enfermedades de Transmisión Sexual son más difíciles 
de detectar, sus síntomas pueden tardar en aparecer y re-
quieren de un examen médico especializado para confirmar 
su existencia. Es clara la relación entre Enfermedades de 
Transmisión Sexual y violencia sexual, según (Mejía, con-
sultoría ACNUR 2014) “en contextos donde la violencia 
sexual está muy extendida, se aumenta la incidencia de 
la epidemia en un 10%”. En Buenaventura, en el 2013 
se registraron 43 casos de VIH y 21 en lo que va del 
2014, según información de la Secretaría de Salud a 15 
de agosto de 2014.

Se habla de embarazos producto de violencia sexual, es-
pecialmente en adolescentes. Sin embargo, no es posible 
establecer un vínculo claro entre la violencia sexual y los 
embarazos. La mayoría de los casos de violencia sexual 
ocurren sin ser denunciados, y las estigmas sociales pue-
den disuadir a las mujeres y a las niñas de hablar abierta-
mente sobre los embarazos no deseados, resultantes de 
tales abusos.

3.3 INVISIBILIDAD, LO QUE OCULTAN LAS CIFRAS
El impacto físico, psicológico, emocional, el intenso dolor 
y temor experimentado por la víctima impide que se haga 
pública la agresión a la que fue sometida. 

El impacto desproporcionado del desplazamiento forza-
do sobre las mujeres y las diferentes vulneraciones de 
derechos, en especial la violencia sexual, se caracterizan 
por la invisibilidad del problema, particularmente a nivel 
oficial. Esta invisibilidad se traduce en la inexistencia de 
respuestas específica para responder de manera efectiva.

No existe oferta para atención psicológica y la que se 
realiza a través de las Instituciones Promotoras de Salud 
–IPS no es oportuna, pueden pasar meses hasta recibir 
una cita. Las mujeres que reciben atención psicológica 
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profesional o de su red de apoyo, con el tiempo (general-
mente años) logran hablar del tema. 

Las citas de psicología con el sistema 
de salud (Empresa Promotora de 
Salud –EPS) son muy demoradas, 
tardan más de 15 días en asignarlas y 
cuando se trata de una crisis producto 
de violencia sexual, la situación 
no da espera. Las fundaciones son 
más rápidas, dan citas para el día 
siguiente y la atención es buena. Sin 
embargo, cuando el psicólogo es un 
hombre, la víctima mujer no asiste a 

la terapia.

Min i s t e r i o  Púb l i co  D i s t r i t a l

Las mujeres víctimas de violencia sexual son intimida-
das por sus agresores para no hacer público el delito, si 
cuentan lo sucedido, ellas y sus familiares sufrirán graves 
consecuencias.

“Fui abusada sexualmente cuando 
tenía 13 años por un hombre que no 
conocía, me dijo que no contara o mi 
abuela sufriría las consecuencias. Iba 
frecuentemente a mi casa a buscarme 
y yo me escondía donde los vecinos 
o detrás de mi vivienda. Un día una 
vecina me contó que ese hombre 
había anunciado lo que me iba a 
hacer… que todos sabían porque era 
un jefe de un grupo armado ilegal 
y había dispuesto que yo era de su 

propiedad”.

Víc t ima de  v i o l enc i a  sexua l 

Buenaven tu r a .

La oferta institucional de atención no se adecua a las 
necesidades de las víctimas, en términos de horario, ser-
vicios, oportunidad, en especial, los resultados de los 
procesos judiciales no terminan con castigo al victimario.

“No existen suficientes fiscales para 
adelantar la investigación, esta puede 
tomar mucho tiempo y al final no hay 
ningún castigo. La impunidad prima, 
esto hace que las víctimas no crean 

en el sistema”.

Fundac ión  Ak ina  Z a j i  Souda

“…conozco el caso de una señora 
que convive con un integrante de un 
grupo, él la golpea constantemente, 
la manosea en la calle, los fines de 
semana llega a la casa borracho y la 
obliga a estar con él a la fuerza así 
ella no quiera. La mujer tiene que 
acceder a todo lo que el marido diga 
porque si no puede amanecer picada 

y en una bolsa”.

I n t eg r an te  de  l a  Comun idad

Un esfuerzo por visibilizar la problemática y sensibilizar en 
torno a su prevención y atención empezó a emplearse en 
2012, a través del Sistema de Gestión de Datos Sobre 
Violencias Basadas en el Género -GBVIMS12. Este sis-
tema de gestión de respuesta registra casos de sobrevi-
vientes que reciben algún tipo de atención y la información 
es ingresada por instituciones que son responsables de 
brindar la atención. (ACNUR, UNFPA, 2012).

3.4 VACÍOS EN LA PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS
En Colombia existe un marco normativo para la atención 
a víctimas del conflicto armado. Las Leyes contemplan 
la asistencia legal, refugio, atención médica y psicológi-
ca para las víctimas, así como el establecimiento de una 
ruta para la atención. Sin embargo, en la práctica existen 
barreras para acceder a la oferta consagrada en la Ley 
por factores como: 

- El desconocimiento de los derechos, normatividad y oferta  
 institucional. Las instituciones públicas no designan pers- 
 nal para efectos de orientación y esta labor ha tenido que  
 ser asumida por organismos internacionales y Organizacio- 
 nes No Gubernamentales locales.

12. Sistema implementado por el ACNUR y el UNFPA a partir de 
octubre de 2011, en 3 de los municipios del país: Barrancabermeja, 
Medellín y Apartadó, y a partir de junio de 2012 en 4 municipios 
mas: Arauca, Buenaventura, Tumaco y Villavicencio.
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-  A pesar de la existencia de un amplio marco normativo en el  
 país, en la práctica las instituciones no entregan la asis- 
 tencia requerida de forma oportuna y con las condiciones  
 necesarias para las víctimas. La limitada o insuficiente coor- 
 dinación entre las entidades territoriales debilitan la presta- 
 ción del servicio de salud y la atención a las sobrevivien- 
 tes. La falta de medios y proyectos para facilitar el acceso  
 a servicios y atención por parte del estado limita acceso de  
 los derechos de las sobrevivientes, quienes en muchos ca- 
 sos no cuentan los recursos económicos para trasladarse  
 a los lugares de atención y orientación.

-  La atención no es oportuna, en algunas instituciones no  
 hay atención los fines de semana o en las noches, horario  
 críticos para la ocurrencia de eventos de violencia sexual.  
 A esto se suma que aspectos claves de la atención están  
 en proceso de consolidación, por ejemplo, la responsabili- 
 dad de brindar albergue a las víctimas fue asignada a las En- 
 tidades Prestadoras de Salud, pero normalmente sus ofici- 
 nas administrativas no están en Buenaventura y esto impide  
 que la víctima pueda acceder al servicio donde estas enti- 
 dades no tienen presencia.

La Ley ha establecido la entrega de un kit 
de emergencia a las víctimas de violencia 
sexual, inmediatamente después de 
ocurrido el evento y para prevención de 
Infecciones de Transmisión Sexual, VIH, 
sífilis, incluye también anticoncepción 
de emergencia. Existe un kit para niñas 
y otro para mujeres. Tenemos una gran 
duda y es que Ministerio plantea que el 
kit debe entregar 30 pastillas pero en 
Buenaventura se están entregando solo 2. 

I n fo rmac ión  sum in i s t r ada  po r  l a 

Sec re t a r í a  de  Sa lud ,  O f i c i na  de  Mu je r  y 

Géne ro  y  l a  Pe r sone r í a  D i s t r i t a l  p a r a  l a 

N iñez  y  l a  Ado lescenc i a .

Ante las falencias institucionales, surgió la Mesa Interins-
titucional de Prevención y Respuesta frente a la Violencia 
Sexual Basada en Género en la que participan 40 institu-
ciones de diversa índole13. La mesa tiene como objetivo 
dar visibilidad a la situación a través de la presentación y 
discusión de casos concretos, la coordinación institucional, 
incidencia para mejorar la atención, la oferta institucional y 

13. 3 Instituciones del Ministerio Público: Defensoría del Pueblo, 
Personería Distrital y Procuraduría, 4 organismos internacionales: 
ACNUR, SJR, MSF, CICR; 11 organizaciones sociales de base y 
12 organizaciones estatales: Alcaldía Distrital con sus diferentes 
secretarías, Comisaría de Familia, Casa de Justicia, Fiscalía, Medicina 
Legal, ICBF, EPS, Policía de Infancia y Adolescencia, SIJIN.

la divulgación de la ruta de atención. 

La mesa se ha institucionalizado y ha alcanzado logros relacio-
nados con nombramiento de personal especializado como un 
fiscal de género, sin embargo, constantemente hay retrocesos 
debido a demoras en la contratación del personal, pagos de 
nómina y trámites administrativos internos en las entidades.

Aunque existe un marco normativo amplio e interés del go-
bierno nacional por visibilizar la problemática, en la práctica, 
la atención institucional se caracteriza por enormes falencias, 
falta de capacitación del personal, desinterés y trato inade-
cuado a las víctimas.

Ante las limitaciones y los vacíos en la respuesta de las insti-
tucionales locales, para garantizar la protección y el acceso a 
derechos de las sobrevivientes del delito de violencia sexual, 
las organizaciones sociales de base, como la Red Mariposas 
con Alas Nuevas construyendo Futuro, se vuelven un refe-
rente vital para las víctimas de este delito. Las mujeres vo-
luntarias que conforman la red se convierten en líderes que 
trabajan con y para sus propias comunidades. Su profundo 
conocimiento acerca de su contexto, cultura, necesidades y 
también de sus propias experiencias personales, en el marco 
del conflicto armado, les permiten asumir un rol preventivo y 
de autocuidado.

Esta red ha logrado un mayor empoderamiento de quienes 
acompañan en sus procesos, resultados concretos en preven-
ción y atención a víctimas de violencia de género, visibilidad de 
la problemática y fortalecimiento de una organización comu-
nitaria con perspectiva de sostenibilidad y continuidad futura; 
son en este escenario de Buenaventura una oportunidad única 
para las sobrevivientes del delito de violencia sexual.

El autocuidado y la respuesta exitosa de esta organización de 
base, se fundamenta un trabajo “entre pares”, entre mujeres de 
la misma comunidad con las mismas costumbres, problemas 
y necesidades. Esta Red la conforman 120 mujeres que tra-
bajan en orientación y formación (jornadas de sensibilización, 
orientación, derechos de las víctimas del delito de Violencia 
Sexual Basada en Género), acompañamiento a víctimas (inter-
venciones “psicosociales desde prácticas tradicionales), remi-
siones a la ruta de atención y contacto con las instituciones.

“El comadreo significa respeto, unión, 
solidaridad…es un pacto, todas 
somos comadres con la obligación 
de cuidarnos y multiplicar lo que 
aprendemos en la red…es un esfuerzo 
por romper el miedo y recuperar 

nuestras costumbres”.

I n t eg r an te  Red Ma r i posas  con A l as 

Nuevas  Cons t ruyendo Fu tu ro
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4. REFLEXIONES FINALES
El conflicto armado interno existente en Colombia ha tenido 
y sigue teniendo consecuencias humanitarias profundas en 
la población civil. Atentados, homicidios, desapariciones, tor-
turas, desplazamiento forzado y violencia sexual hacen parte 
de la larga lista de infracciones al Derecho Internacional Hu-
manitario y a los Derechos Humanos por parte de todos los 
actores armados ilegales presentes en este contexto.

Las cifras dan cuenta de más de 5.7 millones de desplaza-
dos, siendo el evento de mayor visibilidad en el marco del 
conflicto armado colombiano. Contrariamente, los casos de 
violencia sexual tienden a ocultarse en la dificultad de reco-
lección y consolidación de información y la falta de atención 
e interés institucional en esta seria problemática que afecta 
a las mujeres.

En Buenaventura hacen presencia grupos armados ile-
gales que se enfrentan entre sí y además, cometen in-
fracciones contra la comunidad. En este contexto, las 
mujeres se han convertido en blanco de agresiones, 
principalmente a través de desplazamiento forzado y vio-
lencia sexual, utilizada como una estrategia de conflicto 
para desestabilizar y controlar la población. 

La violencia sexual se caracteriza por su ocultamiento de-
bido al temor generalizado de las víctimas, el impacto de la 
agresión, la falta de denuncia, la recopilación adecuada de 
información que demuestre que está ligada al conflicto arma-
do y no se trata de casos de violencia intrafamiliar o violencia 
de género. A esto hay que sumar, la falta de credibilidad en 

las instituciones y la poca eficiencia del sistema judicial para 
castigar los agresores.

El desplazamiento forzado y la violencia sexual tienen efec-
tos sobre la integridad física y emocional de la mujer. Las 
secuelas psicológicas son evidentes y agravadas por la falta 
de atención profesional oportuna y de calidad, además, las 
afectaciones físicas son guardadas en silencio o tratadas con 
medicina tradicional.

En la práctica las instituciones no entregan la asistencia re-
querida de forma oportuna y con las condiciones necesarias 
para las víctimas. La limitada o insuficiente coordinación entre 
las entidades territoriales debilitan la prestación del servicio de 
salud y la atención a las sobrevivientes. Ante las limitaciones 
institucionales, han surgido organizaciones de mujeres como 
la Red Mariposas de Alas Nuevas Construyendo Futuro que 
trabajan de manera ardua, comprometida y constante en favor 
de las mujeres víctimas y en pro de la prevención de este tipo 
de delitos. Es fundamental que en el marco del conflicto se 
fortalezcan y protejan estas organizaciones de apoyo volun-
tario de la sociedad civil.

Es importante mejorar la respuesta del Estado ante la situa-
ción que viven las mujeres y las sobrevivientes en Colombia, 
en el marco del conflicto armado y especialmente en Bue-
naventura. Las mujeres son agredidas de forma sistemática, 
recurrente e intensa, es urgente la intervención del Estado 
para detener estas prácticas y garantiza la protección dela 
vida y la integridad de las mujeres y sus núcleos familiares. 
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