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Cuba: Climaterio: ¿la edad de la violencia?

Por Dixie Edith (dixie@enet.cu)

Han vivido entre 45 y 59 años, son protagonistas de la educación de hijas e hijos y, en muchos
casos, cuidadoras de sus ancestros; cumplen misiones laborales o sociales y sienten dolores,
irritación y malestares ante los que no suelen detenerse a reflexionar
Son las llamadas "mujeres sándwiches" o "generación del emparedado", término atribuido al
psicólogo estadounidense Quaeshi Walker, quien define de esta manera a aquellas que se
encuentran comprimidas entre el cuidado de hijos y ancianos, el matrimonio, el hogar y el
trabajo.
En Cuba, especialistas coinciden, además, en que ellas, a menudo, se convierten en víctimas
de múltiples formas de violencia, de las cuales no suelen ser conscientes.
Ada María Cuéllar cuenta una de esas historias. Residente en el municipio de Boyeros, en la
capital cubana, fue una trabajadora "bastante exitosa", según expresión propia, hasta que dejó
su empleo en el hotel Las Praderas, ubicado en las afueras de La Habana, para cuidar a su
suegra, una anciana encamada de 71 años.
"Me estuve resistiendo durante dos meses, pero mi esposo y su hermano no paraban de
discutir para decidir quién se quedaba con la madre cada día. Mi cuñado es soltero y chofer de
viajes interprovinciales, así que casi nunca está y mi esposo ganaba mejor salario que yo",
explicó Cuellar a SEMlac.
Así, tras muchas sutiles presiones cotidianas, esta mujer de 47 años tomó la decisión de
convertirse en ama de casa y cuidadora.
"Hasta mi hija apoyó a mi esposo, pues estando yo en la casa podía sacar a mi nietecita del
círculo infantil (guardería) y dejarla conmigo. La verdad es que la niña se enferma mucho y le
ha costado trabajo adaptarse", agregó.
Investigaciones demográficas diversas coinciden en que las también llamadas mujeres de la
edad mediana en Cuba tienen como promedio alrededor de 52 años, residen fundamentalmente
en zonas urbanas, suelen estar casadas, presentan un nivel educacional elevado y una vida
social intensa.
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Datos del Centro de Estudios de Población y Desarrollo, de la Oficina Nacional de Estadísticas
e Información (ONEI), precisan que ellas suman más de un millón 146.000, de los poco más de
11 millones de habitantes de la isla y que resultan un grupo poblacional en aumento: para 2015,
habrán remontado a un millón 300.000.
A grandes rasgos, estas cubanas son, en su mayoría, madres de familias pequeñas, muchas se
han casado o unido más de una vez y a menudo dirigen sus hogares.
Por el rango de edades que abarcan, suelen trabajar fuera de casa y constituyen el grueso de
las mujeres que ocupan puestos de dirección en el país. No para bien.
Por si fuera poco, las que son dirigentes asignan al trabajo doméstico un 60 por ciento más de
tiempo que los hombres en igual posición, según investigaciones de la ONEI. Un acuñado estilo
de dirección masculino, presente en casi todos los centros laborales cubanos, exige de ellas
una entrega que excede, casi todos los días, las horas de la jornada laboral.
"Bajo esas condiciones, son frecuentes los estados depresivos, irritabilidad, ansiedad,
cansancio frecuente, sobrecargas al sistema nervioso y la disminución de la llamada calidad de
vida", asegura la antropóloga Leticia Artiles.
"Las mujeres recibimos una influencia cultural que nos lleva a sentirnos responsables de todo.
No te gusta, te frustra, te desgasta, pero sientes la obligación de que eso te pertenece", confesó
a SEMlac la doctora Norma Vasallo, presidenta de la Cátedra de la Mujer de la Universidad de
La Habana, una conclusión anclada en sus estudios, pero también en su experiencia personal.

La cultura manda

Justamente la construcción cultural de qué es ser hombre y mujer se asienta en el origen de no
pocas manifestaciones de la violencia intrafamiliar, según explica la investigadora Yohanka
Valdés Jiménez, especialista de Oxfam en Cuba, en su artículo La violencia de género en las
familias.
"Sus expresiones no siempre se visualizan, ya que suelen considerarse legítimas o cuentan con
la aprobación social a fuerza de su reiteración y naturalización", defiende Valdés.
Según esta experta, psicóloga de profesión y con una maestría en su área, muchas diferencias
y desigualdades al interior de las familias corren el riesgo de generar manifestaciones de
violencia.

 (Solicite envío de trabajo completo a semcuba@ceniai.inf.cu)

Perú: Nuevo feminicidio aviva debate e interpela medios de comunicación

Por Zoraida Portillo (zportillo@redsemlac.net)

Un nuevo caso de feminicidio ocurrido recientemente en la capital peruana sacude a la opinión
pública por las circunstancias que lo rodean y, al mismo tiempo, vuelve a poner en debate la
responsabilidad social de los medios de comunicación y la eficacia de leyes y otras medidas
preventivas del asesinato de mujeres.
Ruth Thalía Sayas tenía 19 años y fue ultrajada, golpeada y estrangulada por su ex pareja
Bryan Romero Leyva, de 20 años, en complicidad con su tío, Redy Leyva. Ambos la enterraron
en un silo de 4 metros de profundidad en un descampado de Lima.
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Ella fue la primera participante del programa "El Valor de la Verdad", franquicia internacional de
propiedad del estadounidense Howard Schultz, que se ha transmitido, bajo formatos locales, en
más de 40 países del mundo. Sin embargo, en varios ha sido sacado del aire por atentar contra
la integridad y salud mental de las personas.
El programa consiste en someter a los participantes a un polígrafo para saber si contestan
verazmente las preguntas sobre su vida personal que les son formuladas en presencia de
familiares y amigos cercanos.
El pasado 27 de julio, Ruth Thalia confesó, entre otras cosas, que mantenía relaciones sexuales
por dinero. Luego de diversas preguntas de índole sexual y personal, ganó los 15 mil soles
(aproximadamente 5,800 dólares) por haber pasado exitosamente todas las preguntas.
Inmediatamente el programa fue criticado por el uso indebido de un instrumento valioso, el
polígrafo. "El programa viola todos los estándares profesionales de uso del polígrafo, así como
los principios de ética y moral que rigen la poligrafía", declaró a los medios el presidente de la
Asociación Peruana de Poligrafistas y Evaluadores Forenses de la Credibilidad, Comandante
Edwin Núñez del Prado Maldonado.
Añadió que está prohibido su uso para preguntas de índole sexual, excepto cuando se investiga
este tipo de delitos. Y de manera premonitoria advirtió que una exposición pública como la del
programa "acarrea consecuencias serias".
Lamentablemente, así sucedió. Ruth Thalia desapareció el 11 de setiembre y aunque los
familiares acudieron al conductor del programa, el periodista Beto Ortiz, este reconoció que "no
hicieron nada para buscarla cuando desapareció".
El cadáver de la joven fue hallado 12 días después y aunque su victimario declaró que el móvil
principal fue el robo, luego de las investigaciones policiales se determinó que él y sus cómplices
actuaron con premeditación, alevosía, ventaja y extrema crueldad.
También se supo que el sujeto planeó vengarse de la joven por haberlo puesto en ridículo con
sus declaraciones y estaba harto de que le gritaran 'cachudo' en la calle e incluso se llegó a
afirmar que en realidad era un proxeneta, aunque esto último será materia de investigación
judicial.
El confeso asesino fue puesto a disposición de las autoridades judiciales el sábado 29 por los
delitos contra la libertad-violación de la libertad personal, secuestro agravado y contra el
patrimonio-robo agravado con subsecuente muerte, por los que podría ser condenado a cadena
perpetua.

Ni venganza ni rating: violencia machista

Sin embargo, las organizaciones de mujeres reclaman que también se incluya el delito de
feminicidio entre los cargos.
"Claramente es un feminicidio porque ha existido entre el agresor y la víctima una relación de
pareja, con el agravante que el feminicidio ha sido motivado por fines de lucro", dijo a SEMlac
Gaby Cevasco, directora ejecutiva del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.
En un comunicado, dicha ONG señaló que a "Ruth Thalía no la mató el rating ni el hecho de
aparecer en un programa de televisión, la mató el machismo persistente en nuestra sociedad; la
voluntad, una vez más, de hombres de someter la autonomía de una mujer, cuando reafirma su
derecho a decidir, a poner fin una relación o a no aceptar sus demandas".

 (Solicite envío de trabajo completo a semcuba@ceniai.inf.cu)

mailto:semcuba@ceniai.inf.cu)


4

Niñas: las más vulnerables

La mitad de las agresiones sexuales
que se comenten en el mundo las
sufren niñas menores de 16 años,
dice un informe de la organización no
gubernamental Plan Internacional,
con motivo de la celebración, por
primera vez, del Día Internacional de
la Niña, para destacar que ellas son
las personas más vulnerables del
planeta.
Cada tres segundos una niña es
obligada a casarse, 75 millones no
van al colegio y 64 por ciento de los
casos  de  VIH  -  sida  en  el  mundo  se
da en jóvenes entre 15 y 24 años.
Estos son algunos de los datos
incluidos en el VI informe "Por ser
Niña", que denuncia la doble
discriminación que sufren las jóvenes,
por edad y por género.
Las niñas celebraron el pasado 11 de
octubre su primer día internacional.
Así lo declaró la ONU a finales de
2011 con el fin de dar visibilidad a
millones de pequeñas que viven en
situación de vulnerabilidad y sin
acceso a la educación, lo que las
condena a la pobreza de por vida.
El último informe de Plan denuncia
que la discriminación de las mujeres
puede comenzar incluso antes de que
nazcan -100 millones de niñas no han
nacido por la práctica del aborto
selectivo- y que se mantiene a lo
largo de toda su vida.
Se estima que 140 millones de niñas
y mujeres han sufrido mutilación
genital -una cifra que aumenta en dos
millones cada año- y que 14 por
ciento de las niñas que viven en
países en desarrollo se casarán antes
de cumplir los 15 años, algunas
incluso en los casos más extremos
con tan solo cinco años.
En el ámbito educativo, 75 millones
de niñas no van al colegio y un tercio
no llega a secundaria.

Además, nueve de cada 10 menores
que trabajan en el servicio doméstico
son chicas entre 12 y 17 años.

Argentina: asesoría gratuita a
víctimas de violencia

En la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires comenzó a funcionar el
Proyecto Piloto de Asistencia y
Patrocinio Jurídico Gratuito a
Víctimas de Violencia de Género.
Creada en el ámbito de la Comisión
sobre Temáticas de Género de la
Defensoría General de la Nación, la
iniciativa tiene como objetivo brindar
patrocinio jurídico gratuito y asistencia
legal en general a víctimas de
violencia de género, en casos que
sean de competencia de la Justicia
Nacional o Federal de la localidad.
De esta manera, se apunta a cumplir
con lo establecido en la ley 26.485 de
"protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en los ámbitos en
que desarrollen sus relaciones
interpersonales", la cual reconoció el
derecho de las mujeres a una vida
libre de violencia y a gozar de acceso
gratuito a la justicia en casos de
violencia de género.
El proyecto se implementa en el
marco de un convenio firmado el
pasado 17 de septiembre entre la
Defensora General de la Nación,
Doctora Stella Maris Martínez, el
Ministerio de Desarrollo Social y el
Consejo Nacional de las Mujeres.

Pasos hacia la investigación del
feminicidio

El seminario sobre Violencia de
Género y Feminicidio en América
Latina, presentado en el Centro de

Navegando
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Cooperación Española en Guatemala,
concluyó con la presentación de un
protocolo de investigación eficaz
sobre feminicidio, para frenar ese
flagelo
Según los expertos que participaron
en la actividad, entre el 24 y el 28 de
septiembre últimos, para el país el
protocolo incluye las acciones para
que las entidades encargadas de
investigar sepan documentar las
pruebas científicas y testimoniales,
así como el manejo del cadáver de la
víctima, para poder plantear la
hipótesis y elaborar un plan de
investigación.
Hilda Morales, procuradora adjunta
de los Derechos Humanos, afirmó
que en el país ya se cuenta con
instrumentos y mecanismos jurídicos
para luchar contra el feminicidio, y
que con el protocolo se busca
fortalecer a la Policía Nacional Civil y
al Ministerio Público en su tarea de
investigación.
“Guatemala ha avanzado en
legislación en el tema, y los logros no
son una concesión gratuita de los
organismos de Estado, son el
resultado de la lucha desde las calles
e incidencia política de las
organizaciones de mujeres”, expresó
Morales.
La procuradora adjunta afirmó que la
situación cambiaría si el Estado
destinara más recursos a campañas
de prevención en los distintos niveles
educativos.
“Se habla de que hay disminución de
los feminicidios, pero no debemos
pensar en las mujeres como un
número, sino en una vida que se
pierde”, enfatizó.
Manuel Lejarreta, embajador de
España, indicó que el protocolo fijará
pautas para que en los países de
Iberoamérica se proteja la
investigación sobre feminicidios.
“Se da la coincidencia de que durante
el seminario, en un juzgado, han dado
declaraciones 15 mujeres queqchíes
que fueron sometidas a esclavitud y
violación durante el conflicto armado.
Esto estimula a pensar que, aunque
sea tarde, se puede hacer justicia en
el caso”, expresó.

Ana Grace Cabrera, coordinadora del
Área de Mujeres, Paz y Seguridad de
la Organización de la Naciones
Unidas, dijo que el protocolo permite
establecer estándares mínimos para
actuar ante un caso de feminicidio.

México: Violencia sexual en
universidades

Como un hecho prácticamente
cotidiano y que queda en la
impunidad, el personal docente y
administrativo en las universidades
mexicanas comete acoso y violencia
sexual contra las estudiantes, de
acuerdo con un diagnóstico elaborado
por la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).
Gloria Ramírez, coordinadora de la
Cátedra UNESCO de Derechos
Humanos de la máxima casa de
estudios, dijo que la situación es
“alarmante”, ya que los resultados del
estudio son sólo un indicador de una
situación que priva en las
instituciones de educación superior.
Por ejemplo, en la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la
UNAM el sondeo arrojó que de 384
alumnas, 5.2 por ciento afirmó haber
sido acosada alguna vez por algún
profesor, mientras que seis por ciento
de ellas dijo haber sido acosada de
manera frecuente.
Los resultados del “Diagnóstico sobre
la violencia de género”, realizado en
cinco universidades de Tabasco,
Nuevo León, Chiapas, Sinaloa y el
Distrito Federal, se presentaron en el
Museo de la Ciencia de la UNAM.
Gloria Ramírez afirmó que en esa
universidad se han dado casos
graves de violencia contra las
mujeres, como el de una profesora
que denunció violación sexual y la
respuesta de las autoridades
académicas fue enviar al profesor
violador a un curso.
La investigación, coordinada por la
especialista, refleja que en las cinco
entidades federativas la mayoría de
las y los alumnos encuestados
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reportaron padecer violencia de sus
propios compañeros y del personal
administrativo, quienes los maltratan
de manera verbal y psicológica.
Las expertas que realizaron los
sondeos afirmaron que las mujeres
reportan haber sufrido acoso sexual
de parte de los profesores, mientras
que otras dijeron haber recibido
solicitudes de relaciones sexuales a
cambio de calificaciones.
La doctora Rosario Martínez, del
Seminario Permanente de Formación
Docente en Derechos Humanos de la
Universidad de Occidente, detalló que
en los campus Guasave y Los Mochis
de su institución se aplicaron 300
encuestas en cada plantel.
Explicó que un alto porcentaje de
universitarias y universitarios (60 por
ciento) afirmó haber recibido maltrato
por parte de personal administrativo
del plantel; cinco por ciento, acoso de
los profesores; y siete por ciento
condicionamiento para tener altas
calificaciones (relaciones sexuales).
Felipa Sánchez, del Seminario
Permanente de Derechos Humanos
de la Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco, señaló que en su entidad
las y los jóvenes no están exentos de
padecer violencia en las instituciones
académicas y que los problemas son
similares.
Entre las principales denuncias
destacan la violencia y discriminación
que sufren por parte del personal
administrativo y docente. La
investigadora precisó que los
maestros ejercen actos
discriminatorios contra las mujeres,
los cuales van desde ignorar sus
comentarios hasta las peticiones de
favores sexuales.
A lo anterior se suma, acotó Gloria
Ramírez, que la impunidad es pan de
cada día en la comunidad
universitaria, ya que las mujeres
“asumen que no va a pasar nada” si
denuncian haber sufrido acoso o
violencia sexual. Además, agregó, las
víctimas no saben a dónde acudir en
busca de ayuda.
Por todo lo anterior, las cinco
investigadoras urgieron a que se
implementen los mecanismos

necesarios en las universidades para
trabajar contra la violencia de género,
y se capacite a los docentes en
materia de Derechos Humanos y
perspectiva de género.

Denuncian “clima de terror” en
Honduras

Aunque Honduras permanece en una
aparente tranquilidad tras sobrevivir a
un golpe de Estado y a un proceso
electoral cuestionado, feministas de
ese país centroamericano denuncian
que, recientemente, arreció una
ofensiva contra las mujeres en
resistencia hacia el gobierno de facto.
Las defensoras de derechos
humanos en Honduras advierten que
desde junio de 2009 –cuando se
destituyó a Manuel Zelaya como
presidente– en esa nación “no hay
gobernabilidad, se mata a las
mujeres, se criminaliza la protesta y
se acalla a la disidencia”.
El Centro de Derechos de Mujeres
(CDM), el Centro de Estudios de la
Mujer (CEM) y la Red Nacional de
Defensoras de Derechos Humanos
de Honduras, entre otras
agrupaciones, alertan del estado
crítico en aquel país y llaman a la
comunidad internacional a voltear la
mirada al pueblo hondureño.
La Iniciativa Mesoamericana de
Defensoras de Derechos Humanos,
integrada por diversas organizaciones
civiles de la región, protestó hoy
frente a las embajadas de Honduras
en varios países del mundo –entre
ellos México– para evidenciar que la
situación humanitaria, lejos de
mejorar, “ha empeorado”.
Entrevistadas vía telefónica desde
Honduras, feministas dijeron a
Cimacnoticias que no se cansan de
decir que la violencia contra ellas es
real, pero nadie se atreve a decirlo
porque no hay instituciones confiables
y el Estado es cómplice de caciques,
terratenientes, bandas criminales y
empresas que ostentan el poder.
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Recordaron que se quiso plasmar los
derechos femeninos en la nueva
Constitución cuando ocurrió el golpe
de Estado en 2009, y que las
feministas impulsoras de esas
reformas son las mismas que ahora
están en resistencia, y a las que el
régimen está asesinando.
Suyapa Martínez, codirectora del
CEM, explicó que en su país hay una
batalla por el territorio y los recursos
naturales, lo que ha desatado un
clima de miedo porque las y los
defensores de derechos humanos y
los movimientos sociales son
constantemente amenazados.
Aunado a ello el país está inmerso en
un proceso electoral. El próximo18 de
noviembre se celebrará elecciones
internas para elegir a los candidatos
que competirán en los comicios de
2013 para renovar diputados,
alcaldes y presidente de la República.
La activista precisó que el movimiento
organizado de mujeres ha sido muy
activo para defender sus derechos,
pero también para protestar por el
despojo de tierras, el desplazamiento
de comunidades indígenas y los
proyectos que atentan contra la
seguridad alimentaria.
Abundó que el gobierno encabezado
por Porfirio Lobo promueve proyectos
que atentan contra los derechos
humanos como las “Ciudades
Modelo” –urbes autónomas con leyes
propias– en zonas habitadas por
grupos étnicos, o la aprobación de la
Ley de Escucha para intervenir
telecomunicaciones privadas.
Asimismo, en Honduras se prohibió la
anticoncepción de emergencia al
castigar con cárcel a quien la use o la
promueva, se criminalizó el derecho a
la protesta, y además desaparecieron
las fiscalías especiales para
investigar delitos específicos.
El panorama es sombrío, expuso
Lorena Zelaya, integrante de la Red
Nacional de Defensoras, quien afirmó
que en un país dominado por la
“derecha más radical” se está
acallando a quienes cuestionan que
se esté cediendo la soberanía a los
caciques y a las empresas
trasnacionales.

Esta situación significa un declive
para los derechos humanos de todo
el pueblo, pero en especial un
atentado contra las mujeres en una
nación donde los hombres migran y
ellas se han quedado a defender su
tierra, su cuerpo y su ciudadanía,
alertó Zelaya.
Prueba de esta situación es que entre
2010 y 2011 han sido asesinadas
siete defensoras de derechos
humanos y muchas otras han
enfrentado agresiones que van desde
telefonemas con insultos, efectivos
militares que las siguen, o personas
extrañas que en la calle les advierten
que cesen sus demandas de justicia.
Así pasa la vida en Honduras, entre el
miedo de ser amedrentadas por su
labor o de ser asesinadas por el
simple hecho de ser mujeres, toda
vez que entre 2002 y 2010 el
feminicidio aumentó 257 por ciento,
según el registro periodístico de las
organizaciones.
Sin mayor razón, cada día cae una
mujer asesinada a sangre fría en las
calles de la capital Tegucigalpa, o de
cualquier otra urbe, casos que
quedan impunes porque al gobierno
no le interesa investigar, sostuvo
Regina Fonseca, integrante del CEM.
Subrayó que en Honduras no hay un
Estado, pero sí un clima de terror,
donde las leyes se hacen para acallar
a la población y dejar en indefensión
a las mujeres que cada miércoles
salen a protestar a las calles para
exigir respeto a sus garantías
fundamentales.

 (Fuentes: EFE, UPI, Prensa Libre,
Cimac)
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Violencia de género, sexo transaccional y VIH/sida: vértices de un mismo
triángulo

Por Gilma Gómez Veloz.
(Máster en Psicología Social y Comunitaria. Pinar del Río)

(Especial para No a la Violencia)

“La historia es hecha de pedazos de vida”.
Charles Chaplin.

El desafío de la complejidad...

Decía Jorge Luis Borges: “No hay en la tierra una sola página, una sola palabra, que
sea sencilla, ya que todas postulan el universo, cuyo más notorio atributo es la
complejidad”.
Si tuviera que caracterizar con una palabra el fenómeno de la violencia de género
diría sin dudar “complejidad”, pues no hay una sola arista que no se torne compleja
desde su acercamiento desde la ciencia, la reflexión, el abordaje o la vivencia.
Por eso, tratar de delimitar un campo de trabajo respecto a la problemática de la
violencia de género no es tarea fácil. Hasta para los profesionales más entrenados es
un reto porque, como toda delimitación, tiene de arbitrario y  brinda posibilidades y
limitaciones.
Sin negar esta realidad y con la fe puesta en los aportes que emergen del compartir
experiencias de vidas ligadas a este fenómeno, me uno como profesional
comprometida con el desarrollo social y el bienestar humano, al entretejido de manos

Señales

Barómetro

“Por ser niña”
Estado Mundial de las Niñas, 2012

       “Unos 140 millones de niñas y mujeres han sufrido mutilación genital y 14 por ciento de las niñas
que viven en países en desarrollo se casarán antes de cumplir los 15 años. Para agravar el
panorama, la mitad de las agresiones sexuales que se cometen en el mundo las sufren pequeñas
con menos de 16 años. Acerca de esos y otros datos reflexiona la organización no gubernamental
Plan Internacional, en su último informe.

.
.

(Solicite el informe a semcuba@ceniai.inf.cu)
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que labran por la equidad, compartiendo la síntesis de una práctica profesional en la
que convergen la violencia de género, el sexo transaccional1 y el VIH/sida.
Precisamente, en los análisis epidemiológicos realizados desde el surgimiento del
Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en Cuba, se han identificado entre las
personas que practican sexo transaccional las tasas más altas de infección, en
comparación con otros grupos sociales. Se desconoce todavía el alcance real de esta
actividad y su repercusión en los índices de la epidemia, debido a que en las
personas involucradas en este ejercicio sexual persisten temores de develar sus
prácticas por las implicaciones sociales y legales que ello conlleva.
De ahí que la vulnerabilidad a la infección por VIH de las personas vinculadas a esta
práctica sexual está condicionada por varios factores psicosociales. En opinión de
ONUSIDA, priman la estigmatización, el acceso limitado a medios de prevención, la
explotación sexual y la exposición a riesgos asociados al modo de vida. Aunque en
nuestro país la realidad es diferente, las personas que practican sexo transaccional
también son consideradas un grupo vulnerable en el que coexisten los diferentes
tipos de vulnerabilidades que caracterizan a otros grupos de riesgo; tales como la
discriminación, la inequidad entre los sexos y la violencia de género.
Para trabajar sobre estas vulnerabilidades y atenuar el crecimiento de la epidemia en
esta población, surge la Estrategia Nacional de Prevención de Sida en Personas que
Practican Sexo Transaccional; fenómeno de profundas complejidades por sus
implicaciones psicológicas, sociales, morales y legales, que es abordado en Pinar del
Río desde 2008.
En el afán profesional contribuir a la prevención del sida en este grupo vulnerable, se
presenta la necesidad de abordar esta práctica sexual desde la mirada investigativa y
asumimos el reto de estudiar el fenómeno desde las percepciones sociales, por las
potencialidades que estas tienen para expresar los sentidos psicológicos de los
sujetos acerca de su realidad social. Los objetivos de la investigación fueron explorar
la percepción social acerca del sexo transaccional que refieren un grupo de mujeres y
hombres vinculados a esta práctica.
Es inimaginable “la riqueza” que se puede extraer del abordaje científico de cualquier
fenómeno social. En particular, la forma en la que se manifiesta la violencia de
género en la práctica del sexo transaccional demanda romper silencios sobre
realidades inadvertidas, sutiles y escabrosas que laceran la vida de innumerables
personas.
Así, la investigación tomó por título “Rompiendo silencios y sus resultados” revelaron
vivencias marcadas por la violencia de género, unas veces visibles y otras más
ocultas; pero –y resulta lo más lamentable- mayoritariamente inadvertidas para sus
propias víctimas, quienes no son conscientes del maltrato que padecen.
Desde la integración del análisis de las técnicas, donde se muestran  percepciones
consensuadas, divergentes y contradictorias en torno a la práctica del sexo
transaccional, resaltan importantes aprendizajes que retan a la acción en pos del
enfrentamiento de la violencia contra la mujer.
Llama la atención el consenso del grupo investigado en relación con la que identifican
como el principal sujeto de la transacción sexual. Si bien el sexo transaccional es una

1Sexo Transaccional: Se define como la transacción comercial que requiere por lo menos de la intervención de dos
personas, una de las cuales, hombre, mujer o transexual, proporciona servicio sexual a otra, a cambio de dinero,
bienes o servicio, que poseen valor monetario. (Organización Mundial de la Salud, 1989).
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práctica que incluye un amplio grupo de personas que juegan diversos roles, es
percibido como una práctica sexual desempeñada fundamentalmente por las
mujeres.
Igualmente, el grupo de hombres que tienen sexo con otros hombres (HsH) también
fue identificado como otros sujetos importantes de la transacción sexual, pero se
consideró que estos juegan un rol menos protagónico como parte del fenómeno.
Llama la atención, además, que los hombres heterosexuales no fueron percibidos
como sujetos de la transacción, pues aunque el grupo encuestado reconoce que los
proxenetas y jineteros pueden practicar sexo transaccional, no se auto-perciben
como prostitutos. Estas percepciones tienen como sustento construcciones de género
desde las cuales el grupo estudiado pauta diferencias en las prácticas sexuales entre
uno y otro sexo.
Resaltaron también en el análisis apreciaciones contradictorias entre mujeres y
hombres acerca de la importancia del papel que desempeñan estos últimos dentro de
la práctica, fundamentalmente el llamado proxeneta, pues las mujeres perciben que
este no siempre es necesario en el ejercicio de la prostitución. Mientras, los hombres
consideran que su rol es imprescindible para ellas.
¿Reflejan estos resultados alguna realidad conocida y vivida dentro de otros
escenarios de interacción social como la familia, el trabajo, la calle?
Ciertamente, el ser las mujeres las principales sujetos de transacción y, en cambio,
auto percibirse los hombres como “imprescindibles” para la práctica del sexo
transaccional muestra la presunción de la dominación hegemónica de la que muchos
hombres todavía hoy hacen gala.
Por otra parte, al abordar las consecuencias de la práctica del sexo transaccional
emergen percepciones divergentes sobre el maltrato.
En el caso de los hombres, ellos reconocieron que el ambiente en el que se
desenvuelven a menudo les ha obligado a adoptar conductas violentas hacia las
mujeres que no cumplen adecuadamente su papel dentro de la práctica, o no
cumplen los acuerdos convenidos; pero también hacia otros hombres por la
competencia en el desempeño del rol dominador.
Las mujeres, por su parte, narraron situaciones en las que se situaron siempre como
víctimas de la violencia ejercida por los hombres que participan en la práctica del
sexo transaccional, independientemente del papel que jueguen como controlador o
proxeneta, o como clientes.
Como en otros escenarios sociales, dentro de la práctica del sexo transaccional se
visualiza un ejercicio de la violencia que refleja la asimetría existente en las
relaciones de poder entre mujeres y hombres, en la que se perpetúa la subordinación
de la mujer y se reproducen el desequilibrio y la inequidad de género.
El análisis comparativo de los resultados evidenció también que el género es una
mediación que marca las diferencias en la percepción social del sexo transaccional,
pues esta asume formas de expresión diferentes para uno y otro sexo, en función de
los roles asignados socialmente en cada caso.
De manera similar, el sistema sexo-género que desde el soporte patriarcal establece
relaciones basadas en la asimetría, el poder y el control, también caracteriza la
práctica del sexo transaccional, entendiendo el poder como la posibilidad de dominio
que tienen los hombres sobre la vida y las actividades de las mujeres vinculadas a
esta actividad. Una práctica que las convierte en víctimas de restricciones, normas y
contratos y que las subordinan no solo ante el hombre con el que establecen el
contacto sexual, sino además ante los que mantienen el control de la práctica.
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Buscar respuestas y salidas a esta situación se torna particularmente complejo, pues
pasa por las muchas mediaciones que inciden en lo que significa la violencia para
cada mujer. Y es que muchas de las mujeres vinculadas a la práctica del sexo
transaccional no conciben como violencia de género las cotidianas vivencias de
sumisión, de reproches y maltratos en las que están envueltas, y lo que es aún más
complejo, hay muchas que ni tan siquiera conciben como una necesidad y un
derecho actuar desde la contraviolencia, pues viven inmersas en un círculo evasivo
que les genera una familiaridad acrítica: es tan común la violencia de género en sus
vidas que se han acostumbrado a ella.
Sin dudas, no es un empeño fácil. Responder a la violencia pasa por el filtro de lo
aprendido en los espacios de socialización, de los patrones culturales de cada
contexto, de las peculiaridades de las experiencias violentas que se viven y, en este
caso, de las características personológicas de cada mujer.
Urge, pues, aunar esfuerzos para entrenar a las mujeres vinculadas al sexo
transaccional a formular sus propias respuestas a la violencia de género; es vital el
empeño de todos para apostar por el cambio de prejuicios en quienes consideran que
estas mujeres se merecen el maltrato porque sencillamente se lo buscaron cuando
decidieron iniciar la práctica; y es un deber de los profesionales de diferentes
disciplinas identificar dónde quedan aún brechas entre mujeres y hombres y develar
las asimetrías de poder.
El empeño es costoso, sobre todo ante la convergencia de problemáticas tan
complejas como el VIH/sida, el sexo transaccional y la violencia de género; pero
siempre habrá personas atrevidas, dispuestas a hacerlo realidad, pues como señala
Carol Becker: “…siempre hay algunas personas creativas, lo suficientemente
aventureras como para romper las reglas con el fin de aportar otras nuevas a la
existencia. En ellas, la pasión y la necesidad de producir cambios es mayor que el
temor a la ansiedad que esto pueda crear…”. Abramos la muralla no solo al trabajo
con las mujeres, sino también con los hombres, recordando que nada justifica la
violencia, nadie merece ser maltratado y nadie tiene el derecho a maltratar.
.

Un billón de pie: Esta campaña es una acción global iniciada para articular y visibilizar los
esfuerzos colectivos contra la violencia de  género. Fue iniciada por el movimiento
internacional de activistas V-Day, que busca poner fin a las violencias contra las mujeres y
cuya fundadora es la conocida escritora estadounidense Eve Ensler, autora de “Los
Monólogos de la Vagina”, pieza teatral representada en casi todos los países del mundo.
Las organizadoras convocan "para que en diferentes partes del mundo mujeres y hombres
se pongan de pie junto a nosotras el 14 de febrero de 2013, para exigir que la violencia
contra las mujeres termine". A esta campaña se han sumado organizaciones feministas de
distintas partes del mundo, entre ellas Isis Internacional. Para quienes se interesen en
participar, pueden  enviar un correo electrónico a Vanessa Oniboni Coordinadora para
América Latina y España  (vanessa@onebillonrising.org)

Más información: http://onebillionrising.org; http://www.facebook.com/unbillondepie)

Entre redes

mailto:vanessa@onebillonrising.org
http://onebillionrising.org;
http://www.facebook.com/unbillondepie)
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Directorio de Mujeres

Un directorio de mujeres especialistas en cualquier rama del saber, científicas, artistas,
escritoras, periodistas y creadoras en general. Una iniciativa de SEMlac para ampliar la
presencia de la mujer en los medios de comunicación. Para sumarse, envíe sus datos a
nuestra dirección electrónica Nombre, Especialidad, Institución, Publicaciones (incluir fecha de
edición) u otro tipo de obra, Temas de interés, Localización, e-mail.
Usted aparecerá en nuestro directorio, recibirá nuestros servicios informativos gratuitos y será
parte de este proyecto para dar voz a las mujeres. Sólo necesita enviar sus datos a
semcuba@ceniai.inf.cu.

Archivo Digital

Anuncios y Opciones

SEMlac facilita el acceso gratuito por vía email a información disponible en nuestro
Archivo Digital.

Solicita los materiales de tu interés a: semcuba@ceniai.inf.cu
El Archivo de SEMlac cuenta con una Biblioteca Digital con más de mil libros, informes
internacionales y otros materiales de interés sobre temas como género, salud, derechos

sexuales y reproductivos, diversidad sexual y violencia.
También contamos con una Bibliografía que permite la búsqueda rápida de estudios,

investigaciones y otros materiales.

mailto:semcuba@ceniai.inf.cu
mailto:semcuba@ceniai.inf.cu
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10mo Taller Internacional sobre Paradigmas Emancipatorios

Convocan el Grupo América Latina: Filosofía Social y Axiología (GALFISA) del Instituto de
Filosofía, el Centro Memorial Dr. Martin Luther King, Jr. y la Universidad Central "Martha
Abreu" de Las Villas, en coauspicio con las organizaciones integrantes del Capítulo Cubano
del Foro Social Mundial y la Coordinación de la Marcha Mundial de Mujeres, la Fundación de
Estudios, Acción y Participación Social (FEDAEPS), la Red de Mujeres Transformando la
Economía (REMTE) de Ecuador, HEGOA y Alternatiba del País Vasco, Entre Pueblos y Red
Trasnacional Otros Saberes (RETOS) Fecha: Del 8 al 11 de enero de 2013, La Habana
Para más información: Grupo América Latina: Filosofía Social y Axiología (GALFISA), Instituto
de Filosofía, Dirección Postal: Calzada N. 251 Esq. a J, Vedado, La Habana, Cuba, CP 10
400, Teléfonos: (537) 832 1887 y 832 0301 Extensión 103. Correo electrónico:
galfisa@ceniai.inf.cu

Servicio de Noticias de la Mujer de América Latina y el Caribe-SEMlac

Oficinas centrales:
Asociación SEMlac-Oficina SEMlac México: semlac@redsemlac.net / www.redsemlac.net
Coordinación-Oficina SEMlac Cuba: semcuba@ceniai.inf.cu / www.redsemlac-cuba.net

Con apoyo de Hivos, Cosude y Oxfam.
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