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Con la evolución en el reconocimiento de los derechos de las 
mujeres, el registro de la violencia también aumentó. Al mismo 
tiempo, gobiernos, entidades privadas y organizaciones de la 
sociedad civil han planteado diversos tipos de intervenciones 
que tienen como objetivo el fin de la violencia contra las mujeres. 
Sin embargo, según la Plataforma EVA,1 elaborada con el apoyo 
de Uber, solamente el 9% de las políticas públicas dedicadas a 
esta temática en Brasil, Colombia y México fueron evaluadas. 
Esto significa que se elaboran y se implementan políticas que no 
sabemos si funcionan.

Con el objetivo de brindar mayores elementos a personas 
tomadoras de decisión sobre la implementación de políticas 
públicas con base en evidencias, el Instituto Igarapé, con el apoyo 
de Uber, analizó 99 evaluaciones2 de políticas públicas alrededor 
del mundo e identificó los fundamentos centrales para prevenir y 
erradicar las violencias contra las mujeres. Este documento aborda 
algunos de estos fundamentos con un enfoque en aspectos 
relacionados a la movilidad, y cómo ésta puede contribuir 
para fortalecer factores de protección y mitigar los factores de 
riesgo, actuando directamente en favor de la seguridad y en el 
empoderamiento de las mujeres. 
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La violencia contra 
las mujeres: 
comprendiendo los 
factores de riesgo y 
de protección
Las violencias contra las mujeres tienen su 
origen en la desigualdad de género y en un 
sistema de creencias que postula que las 
mujeres tienen un estatus inferior al de los 
hombres en la sociedad.3 Estas normas y 
desigualdades influyen en los roles que las 
mujeres desempeñan, en las expectativas 
sociales sobre cómo deben comportarse 
y, precisamente por eso, también en los 
riesgos y vulnerabilidades a los que están 
expuestas.4 Asimismo, existen características 
demográficas individuales que influencian 
las probabilidades de ser víctimas.5 Mujeres 
pertenecientes a ciertos grupos raciales y 
étnicos marginalizados históricamente son 
más susceptibles a las violencias, ya que este 
mismo sistema de creencias las pone en la 
base de la pirámide social.6

Las violencias contra las mujeres son, por lo 
tanto, un tipo de violencia basada en el género. 
Es decir, en razón de las características que 
son social e históricamente atribuidas a las 
mujeres, ellas están más vulnerables a la 
violencia. En otras palabras, el hecho de ser 
mujeres trae riesgos a su integridad física y 
emocional. Es importante destacar que hay 
aun otras identidades superpuestas que 
pueden traer otros elementos de vulnerabilidad 
a estas mujeres, ya que son identidades que 
han sido históricamente marginalizadas y 
excluidas de las políticas públicas del Estado.7 
Entre estas identidades citase la raza, la etnia, 
la edad, la identidad de género, orientación 
sexual, mujeres con discapacidad, religiones, 
etc. Así, en muchos países de Latinoamérica, 
por ejemplo, las mujeres negras e indígenas 
son aún más vulnerables a la violencia, así 
como las más jóvenes, incluso niñas, y las de 
avanzada edad.8 

Estas observaciones sólo son posibles a 
través del análisis de datos sobre la incidencia 
de este tipo de violencia, que nos permite 
identificar estos patrones de victimización y 
así aislar los factores individuales de riesgo. 
Pensar intervenciones para reducir a la 
violencia contra las mujeres significa atenuar 
los efectos de estos factores de riesgo, así 
como de estas creencias que actúan en un 
nivel societal de forma estructural. 

Estrategias para 
poner fin a la 
violencia contra 
las mujeres: 
fundamentos 
orientadores
El fenómeno de la violencia contra las mujeres 
es multicausal y ocurre en diferentes niveles. 
Desde prácticas culturales patriarcales que 
refuerzan la desigualdad de género, en 
entornos públicos que refuerzan factores de 
riesgo, hasta dentro de sus propios hogares 
a manos de personas conocidas y queridas. 
Por esta razón, es imposible determinar un tipo 
de intervención que sea más efectiva. Pero 
sabemos que existen elementos que hacen 
estas estrategias más o menos eficaces. 

Antes de enumerar estos aspectos, vale la 
pena explicar qué tipos de intervenciones 
existen. De forma simplificada, podemos 
dividir las intervenciones en dos grandes 
tipos. Las intervenciones de prevención que 
tienen como objetivo impactar el sistema de 
creencias limitantes que aumenta los riesgos 
y vulnerabilidades de las mujeres, mediante 
la promoción de la igualdad de género y 
el empoderamiento de las mujeres, y por 
otro lado, las intervenciones de protección, 
que actúan después de la violencia y tienen 
como objetivo fortalecer las capacidades del 
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Estado de responder a las necesidades de 
sobrevivientes de la violencia y de prevenir que 
agresores repitan actos de violencia. 

Intervenciones relacionadas a la movilidad son 
intervenciones de prevención, e inciden en 
factores que pueden facilitar la violencia contra 
las mujeres, así como aspectos más generales 
directamente relacionados a la igualdad 
de género. Destacamos aquí elementos 
centrales para prevenir y poner fin a la 
violencia contra las mujeres, que sirven como 
fundamentos orientadores para cualquier tipo 
de intervención en pos de la erradicación de la 
violencia contra las mujeres.

1. La violencia contra las mujeres 
está profundamente arraigada al 
sistema de creencias limitantes 
sobre su rol en la sociedad. 
Iniciativas enfocadas en el 
empoderamiento son las más 
exitosas.

La violencia contra las mujeres se relaciona 
con normas culturales patriarcales que se 
expresan en el control sobre la vida pública 
del Estado y de medios de producción. La 
diseminación de conocimiento y campañas 
de concientización sobre este sistema 
de creencias limitantes es fundamental. 
Sin embargo, deben ser reforzadas 
periódicamente y acompañadas por cambios 
efectivos en la sociedad, por ejemplo, a través 
de la participación y el liderazgo político de 
mujeres en todos los aspectos de la vida 
pública y del Estado. 

Entre los estudios analizados, por ejemplo, 
se identificó una campaña muy exitosa que 
ocurrió en el metro de la Ciudad de México. 
En esta campaña de comunicación dirigida 
a los hombres, se buscó generar toma de 
conciencia (awareness) sobre temas de acoso 
sexual y otras formas de violencia sexual en 
contra de las mujeres y las niñas en espacios 
públicos y el transporte público. La campana 
usó imágenes potentes y concretas sobre 

el acoso sexual. Aunque se han identificado 
resultados positivos durante los meses de 
campaña y en los meses que siguieron, 
con el tiempo, los efectos disminuyeron, lo 
que refuerza la necesidad de mantener los 
esfuerzos de cambios de normas de género.9

Asimismo, la presencia de las mujeres 
en ambientes profesionales privados y la 
disminución de la brecha salarial, tendrán un 
impacto significativo en el empoderamiento 
y en la autonomía financiera de las mujeres. 
Entre las 29 intervenciones enfocadas en la 
autonomía financiera, por ejemplo, aquellas 
que involucran una combinación entre 
entrenamiento profesional, acceso a crédito 
y transferencias financiera u oportunidades 
profesionales mediante sueldos, fueron las 
más exitosas.10 

Intervenciones realizadas en países donde 
sistemas patriarcales son más fuertes y están 
más arraigados que otros tuvieron impactos 
menores. Por ejemplo, en Pakistán, un programa 
enfocado en promover espacios públicos más 
seguros para mujeres se enfrentó desafíos 
para cambiar normas patriarcales de género.11 
Por otro lado, un programa con el objetivo de 
fomentar el empoderamiento de mujeres afganas 
a través de su participación en el liderazgo 
comunitario logró aumentar su participación 
política local pero no generó cambios en su 
poder de decisión al interior del hogar.12 

2 La violencia puede ser 
normalizada, es contagiosa e 
intergeneracional. 

Intervenciones enfocadas en la niñez y 
juventud tienen un alto impacto en la violencia 
contra las mujeres, actuando directamente en 
la posibilidad de que esta población se torne 
víctima o agresor, a partir de intervenciones 
que actúan en la consolidación de núcleos 
familiares armoniosos. Intervenciones 
enfocadas en la violencia intrafamiliar, incluso 
contra jóvenes y niños en el hogar fueron 
exitosas previniendo la violencia en el futuro.13 
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3. Acciones punitivas contra 
agresores no tuvieron impacto 
en la reducción de la violencia, 
pero sí lo tuvieron intervenciones 
enfocadas en la formulación de 
marcos normativos de protección. 

Intervenciones enfocadas en el aumento de 
penas y prisiones a agresores no tuvieron 
impacto en la incidencia de la violencia. En 
efecto, es sabido que aumento de penas 
de forma general no han generado impacto 
en la disminución de la criminalidad14 y los 
casos de violencia doméstica siguen esta 
tendencia. Específicamente se analizó un 
estudio longitudinal en Milwaukee en los 
Estados Unidos, que comparó los efectos de 
una intervención que aleatorizó respuestas a 
casos de violencia doméstica. Las respuestas 
posibles eran una advertencia y la prisión 
por un día. Se observó que entre los casos 
donde los perpetradores fueron detenidos, no 
se generó impactos en la disminución de la 
violencia doméstica y en algunos casos, hubo 
incluso aumentos e incidencia de feminicidio.15  

Sin embargo, las iniciativas que crearon 
marcos normativos de protección de la 
mujer, en particular, con relación a la violencia 
doméstica, tuvieron un impacto positivo en 
la incidencia de la violencia. Específicamente 
se analizó un estudio sobre la ratificación 
de convenciones sobre la protección 
de las mujeres contra la violencia y no 
discriminación en diversos países16 y otro 
que trató específicamente de la Ley Maria da 
Penha sobre violencia doméstica en Brasil.17 
Ambos estudios concluyeron que los marcos 
normativos han contribuido para aumentar 
la concientización sobre la violencia contra 
mujeres e impacto en los asesinatos de 
mujeres por sus parejas, en especial. 

4. La violencia contra las mujeres 
es multicausal y ocurre en diversos 
niveles. Su solución no es sencilla. 
Intervenciones de larga duración 
y que abordan tanto factores de 
protección como de riesgo con las 
más exitosas. 

Aunque algunas intervenciones de corta 
duración tengan efectos positivos inmediatos, 
estos tienden a disminuir hasta desaparecer 
a lo largo de los años en función del sistema 
de creencias limitantes. Para que el efecto sea 
duradero, se necesita abordar el sistema de 
creencias limitantes y ser de larga duración.18 
En este análisis por lo menos cinco programas 
multidimensionales implementados por periodo 
de cinco años o más fueron analizados. Lo 
que encontramos es que faltan de manera 
general capacidades para implementar todas 
las áreas programáticas de forma homogénea 
y con frecuencia hay cortes en el presupuesto 
originalmente planteado. Asimismo, estos 
programas carecen de metodologías de 
evaluación adecuadas justamente por abordar 
diversas iniciativas en áreas distintas.19 
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La movilidad y la 
violencia contra las 
mujeres
Las relaciones desiguales entre hombres 
y mujeres en la sociedad influyen en sus 
patrones de movilidad, uso del transporte 
público o alternativas de modalidad privada, 
frecuencia y horas del día. Las intervenciones 
de infraestructura de movilidad que no toman 
en cuenta estos factores tienen serios riesgos 
de beneficiar más a los hombres que a las 
mujeres, e incluso generar efectos adversos no 
deseados para ellas. 

La desigualdad de género se materializa los 
ámbitos doméstico, político, económico y 
social, e influye en el acceso, uso y control 
diferenciado de la infraestructura y los servicios 
por parte de hombres y mujeres.20 Las mejoras 
en el equipamiento de la infraestructura 
no necesariamente benefician a mujeres y 
hombres por igual. De hecho, la infraestructura 
de transporte se considera comúnmente, e 
incorrectamente, neutral en cuanto al género, 
como si no hubiera diferencias en la forma 
en que hombres y mujeres acceden y utilizan 
estos servicios.

En el caso específico de la infraestructura de 
transporte, existen una serie de factores que 
influyen en los patrones de viaje de hombres 
y mujeres y que deben ser considerados 
al implementar intervenciones en este 
sector.21 Entre ellos, mencionamos los roles y 
responsabilidades de hombres y mujeres en 
relación con el trabajo y el cuidado, además 
de la disponibilidad y variedad de las diferentes 
formas de transporte público y privado. A 
pesar de esto, las decisiones sobre los tipos 
de transporte disponibles, las rutas y las 
frecuencias las toman mayoritariamente los 
hombres. No sólo es menos frecuente que las 
mujeres estén al frente de estas decisiones, 
sino que no se identifica el impacto de estas 
decisiones en sus vidas.

Mujeres y hombres -así como niños y niñas- 
utilizan diferentes tipos de transporte para 
diferentes propósitos y estos están relacionados 
con los roles de género y las relaciones 
productivas y culturales de las comunidades 
y centros urbanos en que viven.22 Su estatus 
económico y social, por ejemplo, influye en 
las diferentes necesidades de servicios de 
transporte, públicos o privados, y en cómo 
se utilizan. Para que las intervenciones de 
movilidad sean sensibles al género e inclusivas, 
se deben tener en cuenta estos factores. Solo 
observando las diferentes formas de movilidad 
para diferentes propósitos y necesidades, los 
proyectos de infraestructura de transporte 
beneficiarán efectivamente a todos.

En este contexto, sabemos que la mayoría 
de las veces, las mujeres realizan la mayor 
parte del trabajo doméstico y de cuidado, por 
ejemplo, siendo responsables de llevar a los 
niños a la escuela, entre otras obligaciones 
sociales y laborales.23 Con la pandemia de 
la Covid 19 esta recarga se intensificó. En 
Latinoamérica, por ejemplo, en el año 2022, 
hubo retrocesos en el índice de paridad 
de género del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). Las mujeres perdieron 
puestos de trabajos o debieron dejarlos por 
las cargas aumentadas de responsabilidades 
relacionadas al cuidado.24 Los hombres, en 
cambio, suelen tener menos responsabilidades 
de este tipo, centrándose en el uso del 
transporte para ir al lugar de trabajo y 
volver a casa. Por lo tanto, los patrones de 
movilidad de las mujeres son más complejos. 
Precisamente por este rol de cuidado, además 
de las obligaciones domésticas, como ir a 
mercados, las mujeres realizan más viajes y/o 
combinan varios propósitos en un solo viaje. 
Por ello, conocer los patrones de movilidad y 
los roles de género de hombres y mujeres en 
los lugares donde se desarrollan proyectos de 
infraestructura de transporte es fundamental 
para que estos sean efectivamente inclusivos.
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Otro tema importante es que el acceso a los 
diferentes medios de transporte es diferente 
para hombres y mujeres. En las sociedades 
más tradicionales, los hombres tienen el 
control de los vehículos motorizados, o más 
posibilidades financieras de utilizar medios 
privados como los taxis, y otros medios de 
transporte privado intermediados a través 
de plataformas digitales, como Uber.25 En 
los centros urbanos, las mujeres son las 
principales usuarias de los transportes 
públicos, e incluso son las que desarrollan los 
recorridos más variados, pues además de ir 
al trabajo también se desplazan para llevar 
los hijos a la escuela, y otras actividades, 
o para hacer compras, entre otros.26 Son 
ellas también las que tienden a desplazarse 
caminando con más frecuencia también, 
en especial en las zonas rurales, lo que trae 
una capa extra de vulnerabilidad.27 En el 
campo, por ejemplo, los hábitos de hombres 
y mujeres suelen ser diferentes, y las mujeres 
suelen realizar también tareas asociadas 
a la agricultura, recolectar agua, comprar 
alimentos, entre otras. Estas funciones suelen 
realizarse a pie. 

Este contexto, combinado con el hecho de 
que las mujeres tienden a realizar diferentes 
tareas, implica que se vean obligadas a 
moverse con mayor frecuencia. La posibilidad 
de que disfruten de medios privados de 
transporte y que no incurran extras que 
pueden figurar en gastos perjudiciales a su 
autonomía financiera, permite que realicen sus 
tareas con eficiencia, y que puedan disfrutar 
de posibilidades profesionales y formativas 
más lejanas.  Una investigación en India,28 
por ejemplo, mostró que mujeres optan no 
cursar la universidad o inscribirse en otras 
universidades que no son su primera opción 
por miedo de sufrir violencia a camino de la 
universidad. Esto tiene un impacto directo en 
el empoderamiento de las mujeres. 

Cabe destacar que los índices de violencia 
cometidos dentro del transporte son bastante 
elevados. Por tanto, la percepción de las 
mujeres sobre la seguridad de los medios 
de transporte debe considerar no sólo su 
integridad física, por la seguridad de estos 
medios o de las vías y calles por las que 
circulan, sino también el riesgo de sufrir acoso 
u otras formas de violencia sexual.

Por ello, las iniciativas de movilidad deben, 
desde un principio, entender estos patrones 
de comportamiento y movilidad de hombres 
y mujeres, para que realmente beneficien 
a ambos. Es necesario asegurar que estas 
intervenciones favorezcan, por ejemplo, 
su acceso a una mayor diversidad de 
oportunidades económicas, educación, 
servicios de salud, etc. Y al mismo tiempo, 
no incurrir en un abuso económico para ellas. 
Una investigación realizada en los trenes de 
la ciudad de Río de Janeiro29 mostró que las 
mujeres están dispuestas a pagar más para 
tener un transporte más seguro, por ejemplo, 
en un vagón exclusivo para mujeres. Sin 
embargo, la investigación también mostró que 
los niveles de violencia contra mujeres fuera de 
estos espacios exclusivos tienden a aumentar 
y la percepción de hombres sobre mujeres que 
no utilizan espacios exclusivos es bastante 
negativa, con implicaciones que se describen 
más adelante. Una investigación similar 
realizada en la Ciudad de México mostró que 
mientras las usuarias efectivamente aprueban 
las medidas y que los niveles de violencia 
experimentado entre usuarias en los trenes 
exclusivos son mejores, se observó un aumento 
de la violencia en los mixtos y en los horarios 
cuando no hay trenes exclusivos también.30 

A partir de estas observaciones iniciales y  
del análisis de evaluaciones sobre 
intervenciones en el transporte, identificamos 
las siguientes lecciones:
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1. Son pocas las evaluaciones 
sobre intervenciones enfocadas en 
la movilidad y la violencia contra  
las mujeres.

Evaluaciones e intervenciones relacionadas 
con la movilidad en la prevención de la 
violencia contra las mujeres son aún escasas. 
De las 99 evaluaciones identificadas por el 
Instituto Igarapé solamente tres se referían a 
medios de transporte y dos de estas sobre 
el uso de espacios exclusivos para mujeres 
en los transportes públicos como forma de 
prevenir la violencia. 

2. La separación de hombres y 
mujeres en espacios públicos 
puede generar más violencia. 

Las evaluaciones mostraron que, aunque el 
nivel de violencia contra mujeres en espacios 
exclusivos disminuya, la violencia en los otros 
espacios aumenta y refuerza la creencia 
entre hombres de que mujeres que no utilizan 
espacios exclusivos están dispuestas a acosos 
y abusos sexuales. 

3. Las mujeres están dispuestas 
a pagar más para tener un 
transporte más seguro, pero esto 
en sí es una forma de violencia 
patrimonial contra ellas. 

Es necesario promover medios seguros de 
movilidad a las mujeres que no impacten su 
autonomía financiera y les genera costos 
extras si se compara a los hombres. Esto 
porque ni todas las mujeres podrán acceder a 
estos medios, y los costos extras refuerzan  
la desigualdad. 

4. Proyectos de movilidad 
pueden influenciar positivamente 
la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres, 
actuando en el sistema de 
creencias limitantes y prevenir de 
forma efectiva la violencia. 

La posibilidad de que las mujeres lleguen 
a lugares donde puedan perfeccionar sus 
habilidades y competencias de forma segura 
es fundamental para su empoderamiento. De la 
misma manera, la utilización de medios seguros 
para acceder a servicios básicos como salud, 
influencian la posibilidad de que disfruten de la 
misma forma que los hombres de sus derechos 
como ciudadanas de un Estado.31 
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