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Introducción

El conflicto armado en Colombia tiene múltiples manifestaciones; entre las que más

impacto tienen, no sólo por la población que mayoritariamente ataca sino por las

profundas consecuencias sicológicas, físicas, sociales y emocionales que conlleva, es

la violencia sexual. Este delito es uno de los más complicados de registrar, debido a

la que produce en sus víctimas por representar un ataque directo a su

integridad física, a su libertad y mayoritariamente a su condición de género. Además

es preciso tener en cuenta que es uno de los delitos que más causa la revictimización

de quienes lo sufren, ya sea por el temor ya mencionado o por la falta de protocolos

de atención apropiados por parte de las autoridades.

Caracterización etno-demográfica de las mujeres víctimas

Hasta el momento se encuentran registrados e incluidos en el programa de atención y

reparación a víctimas 3105 hechos victimizantes. De estos hechos, como lo muestra

la gráfica, el 83% fueron cometidos contra mujeres.

Pág. 3

GRÁFICA 1. 
Caracterización Género 

Fuente: UARIV- RNI Grupo de Análisis e Investigación. Universo de Víctimas a 30 de abril de 2013 



Informe - Introducción

Es preciso señalar que la información que se tiene sobre víctimas de este delito es

limitada. En cuanto a edad, sólo se tienen registros para el 58% de ellas. Esto

dificulta la caracterización de esta población agravado por el amplio subregistro que

hay de este hecho. A continuación se presentan los datos para este grupo

caracterizable.

En cuanto a las víctimas de quienes se tiene registro de este delito, como se puede

apreciar en la gráfica 2, se muestra que los grupos de edades más golpeados por

este delito son los que van de los 11 a los 25 años, que representan el 56%. Tener

en cuenta estos datos es importante ya que son mujeres muy jóvenes, que están en

edad reproductiva y que por lo tanto se encuentran en alto riesgo de quedar en

embarazo producto del hecho.

Otro grupo de edad también afectado en gran medida es de las niñas de 0 a los 10

años que representan el 13%, cifra preocupante, teniendo en cuenta que dada su

edad lo más probable es que no hayan iniciado su vida sexual antes del suceso

victimizante. Las mujeres mayores de 26 años representan un 31%. Lo anterior

significa que este delito afecta principalmente a mujeres muy jóvenes, adolescentes y

niñas, que por su edad son más vulnerables a la intimidación por parte de miembros

de grupos violentos y para quienes es mucho más difícil manejar las consecuencias

que un delito de este tipo conlleva, como los embarazos, las enfermedades de

transmisión sexual y las secuelas físicas y sicológicas, en algunos casos

discapacitantes, que se presentan.
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GRÁFICA 2.
Distribución Etaria

Fuente: UARIV- RNI Grupo de Análisis e Investigación. Universo de Víctimas a 30 de abril de 2013 

En cuanto a la pertenencia étnica, se tiene que entre las mujeres que se sienten

pertenecientes a alguna de ellas (8.3%), la comunidad étnica más afectada sería la

afro con el 7% mientras que los indígenas son sólo el 1%.

GRÁFICA 3.
Distribución Étnica

Fuente: UARIV- RNI Grupo de Análisis e Investigación. Universo de Víctimas a 30 de abril de 2013 
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Caracterización del hecho victimizante

En cuanto a los victimarios señalados por las mujeres víctimas se tiene que la gran

mayoría, el 67%, no identifica a autor alguno. Para explicar esta cifra tan alta se

puede recurrir a varias hipótesis, como que las víctimas sienten temor de señalar a los

culpables del hecho por posibles retaliaciones de los mismos o de otros grupos, por

vergüenza, o por la desconfianza hacia las autoridades, ante las que declaran, de

ser revictimizadas, por los nexos que en algunas regiones hay entre éstas y grupos

violentos o por la estigmatización hacia las víctimas de un grupo determinado. Los

grupos guerrilleros y paramilitares presentan una cifra muy similar de 17% y 15%

respectivamente.
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Fuente: UARIV- RNI Grupo de Análisis e Investigación. Universo de Víctimas a 30 de abril de 2013 

GRÁFICA 4.
Presuntos Victimarios

En cuanto a las cifras que se registran de fecha del hecho victimizante, se tiene una

dinámica creciente hasta 1990 que se reduce significativamente hasta 1993;

posterior a este año el crecimiento es sostenido y significativo, presentando sus picos

más altos en 2002 y 2003, que coincide con la expansión paramilitar por amplias

zonas del país y que tuvo entre sus estrategias de control y dominio territorial la

violencia sexual en sus zonas de influencia.
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Esta dinámica disminuye drásticamente para el año 2006 que corresponde al

momento en el que tiene lugar el proceso de desmovilización de dichos grupos, una

tendencia que se mantiene hasta 2010 cuando de nuevo se presenta un aumento

drástico, alcanzando picos muy similares a los presentados entre 2002 y 2003. Este

hecho debe ser objeto de un análisis mucho más profundo, para determinar sobre

todo qué tipo de grupos violentos están causando estos nuevos hechos victimizantes.

Una hipótesis para explicar este incremento puede ser que bandas criminales estén

utilizando la violencia sexual como práctica de dominio y sometimiento de la

población, como lo hicieron en su época los paramilitares.
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Fuente: UARIV- RNI Grupo de Análisis e Investigación. Universo de Víctimas a 30 de abril de 2013 

GRÁFICA 5.
Ocurrencia Hecho Victimizante

Respecto al rol en el hogar que las víctimas directas de este delito tienen,

encontramos que el 48% son mujeres cabeza de hogar. Esta cifra demuestra la

extrema vulnerabilidad de las mujeres víctimas de este hecho, al no contar con una

pareja que les permita conllevar la carga de mantener a sus familias. Que a esta

condición se le sume el ser víctimas de este tipo de delitos agrava su situación ya que

afecta directamente su condición de mujeres, lo que hace mucho más difícil para ellas
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afrontar no sólo sus responsabilidades familiares sino las secuelas que trae consigo

este hecho victimizante. Por otro lado, es preciso señalar que el 39% no tiene

definido su rol, lo que de nuevo demuestra la limitación de información en este

sentido.
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Fuente: UARIV- RNI Grupo de Análisis e Investigación. Universo de Víctimas a 30 de abril de 2013 

GRÁFICA 6.
Rol de la víctima directa en el 

hogar

Un punto importante a señalar es que sólo el 88% de las mujeres víctimas de este

delito tiene cédula de ciudadanía, mientras que el 10% cuentan con tipos de

identificación que se les otorga a menores de 18 años como lo son el registro civil, la

tarjeta de identidad y el número único de identificación personal. Cabe señalar

también que un 1.4% de las mujeres víctimas de este hecho no cuentan con ningún

tipo de identificación, lo cual representa una dificultad adicional al momento de

declarar, por lo que se hace necesario contar con procesos de registro e

identificación ciudadana ágiles para las víctimas, con miras a que también ejerzan

ese derecho.
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GRÁFICA 7.
Identificación

Fuente: UARIV- RNI Grupo de Análisis e Investigación. Universo de Víctimas a 30 de abril de 2013 
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