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ntroducción

El Instituto Nacional de las Mujeres se crea como un

organismo público descentralizado de la administración

pública federal y está integrado por una Junta de Gobierno

con representación de 16 instancias del gobierno federal,

representantes de los tres principales partidos políticos del

país, del sector académico y de organizaciones no

gubernamentales de mujeres. También cuenta con dos

órganos auxiliares de carácter honorífico: el Consejo

Consultivo y el Consejo Social.

El objetivo general del Instituto Nacional de las Mujeres

(Artículo 4° de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres)

establece como mandato: Promover y fomentar las

condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad

de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres;

el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres

y su participación equitativa en la vida política, cultural,

económica y social del país bajo los criterios de

transversalidad, federalismo y vinculación con los poderes

Legislativo y Judicial.

En el Artículo 6° se establece como objetivo específico:

Fomentar la cultura de la no violencia, la no discriminación

y la equidad de género.

En respuesta a este mandato, el Inmujeres promueve

y coordina una serie de acciones, entre las cuales

se encuentra la Mcsa Irstituioni para Cccrcknar

las Acciones de Prevención y A tendón de la Violencia

Faniliarybaja las ~tu, como un mecanismo

para unificar criterios, estrategias y acciones de gobierno

federal con la participación de la sociedad civil, a fin de

establecer un Sistema Nacional de Prevención y Atención

de la Violencia y conformar un instrumento como el

Programa Nacional en pro de una V ida sin Violencia en

laFanilia

Dentro de las actividades del Inmujeres en estos meses

de trabajo, el 12 de noviembre de 2001 se llevó a cabo

un encuentro de expertas en el tema de prevención,

detección, atención y erradicación de la violencia

intrafamiliar, quienes se reunieron con el afán de conjuntar

experiencias y verter propuestas que guiaran las acciones

de esta Mesa Institucional.

Igualmente, en coordinación con el Programa de las

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo

de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el

Inmujeres desarrolla el proyecto Propuestas para una

Convivencia Democrática en la Familia —en el que

participarán nueve estados de la república—, el cual busca

contribuir a la transición democrática de México, a través

de la incorporación de una cultura de equidad de género

y democratización de la familia en las programas de

gobierno que trabajan con políticas sociales. El principal

objetivo de este proyecto es generar capacidades para que

en los institutos o programas gubernamentales de la mujer

se ejecuten acciones de prevención de la violencia

intrafamiliar.

El Inmujeres, junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores,

organizó un Coloquio Nacional para el Análisis de la

Aplicación del Protocolo Facultativo de la Convención

sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación

contra la Mujer (CE DAW) los días 22 y 23 de noviembre

de 2001 en la ciudad de México.

Con el objeto de llevar un seguimiento de dicha Convención,

el Inmujeres y el Fondo de Desarrollo de las Naciones

Unidas para la Mujer (UNIFEM) desarrollan el Sistema d.

Irformación de la CEDAW para sistematizar y difundir los

avances de los países de América Latina y el Caribe en los

compromisos de la Convención.
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Durante noviembre próximo pasado, se llevó a cabo la

Cuarta Reunión de Trabgb de la Red Nacional de Refugias
para Mujeres en Situación de Violencia, con el objeto de

homogeneizar los sistemas de atención de los refugios,

junto con Alternativas Pacíficas, A.C., el Instituto Nacional

de Desarrollo Social y el Inmujeres.

Desde 1996, se ha dado continuidad al proyecto con el

Colectivo Mexicano de Apoyo a la Niñez (COMEXANI),

Eduquemos con Ternura, el cual busca generar un buen

trato hacia niñas, niños y adolescentes en el que se

incorporen políticas públicas con una visión de equidad.

Por otra parte, el Inmujeres, junto con el Instituto Nacional

de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), ha iniciado

los trabajos para la realización de una encuesta nacional

sobre la violencia intrafamiliar, que permita conocer la

dimensión del problema y orientar la toma de decisiones.

Estas acciones y proyectos serán la base de colaboración

interinstitucional que impulse la concertación para la

atención, detección y prevención de la violencia familiar

y hacia las mujeres.

I. D iagnóstico

1.1 Manco conceptual

Hasta hace poco tiempo, la violencia familiar era un hecho

que no se reconocía como de interés público. Dado que

se presenta en un ámbito considerado privado, este abuso

y violación a los derechos humanos se mantenían en secreto

y su dimensión social y sus implicaciones en la vida social

e individual eran casi desconocidas.

Sin embargo, la violencia familiar no es un hecho aislado,

producto de la mente enferma del agresor, sino que está

íntimamente relacionada con un concepto jerárquico de

las relaciones familiares que dan derecho a alguien de

controlar a otros con cualquier medio, desde gritos y

amenazas hasta golpes, que incluso llevan a la muerte y

al homicidio.

La violencia familiar tiene su sustrato en la dificultad de

modificar relaciones de poder y dominación basadas en

identidades de género estereotipadas, las cuales frenan

los procesos de cambio y las negociaciones en la vida

familiar.

La violencia familiar es definida como todo acto cometido

dentro del área doméstica por alguno de los integrantes

de la familia, en perjuicio de la vida, el cuerpo, la integridad

psicológica o la libertad de otro(s) integrante(s) de la

familia. Incluye los conceptos de violencia física, sexual

y psicológica. La violencia doméstica puede presentarse

dentro del grupo familiar o dentro de grupos plurifamiliares

corresidentes en una unidad doméstica.

Según datos empíricos, la violencia intrafamiliar se manifiesta

en cuestiones como: encierro en el hogar, prohibición

de salir, de trabajar en actividades extradomésticas, de

ver a amigos o a familiares, amenaza de llevarse a los

hijos, agresiones verbales, acusaciones de prostitución,

relaciones sexuales forzadas, daños a objetos de la casa,

maltrato físico, lesiones, amenazas de muerte y homicidio.

Algunos estudios muestran que la violencia familiar

también incide en la salud de las mujeres, mientras otros

aseguran la existencia de una relación cercana entre

violencia familiar y el bajo peso del niño(a) al nacer, poco

aumento del peso de la madre, infecciones y anemia

(Campos, 2000).

Sobre la información acerca del problema en México,

el primer estudio se realizó en 1990, en ciudad

N ezahualcóyotl, E stado de México. Fueron entrevistadas

342 mujeres, de las cuales 33.5 por ciento había tenido

al menos una relación violenta en su vida, lo que daba

una proporción de una de cada tres.

En 1999, el INEGI levantó una encuesta en el Distrito

Federal que arrojó los siguientes datos: en 98.4 por ciento
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de los hogares encuestados se vive violencia emocional,

en 16.0 intimidaciones, en 11.5 se ha vivido violencia física

y en 1.4 violencia sexual. E 1 número de personas que

habitan en hogares con presencia de actos violentos asciende

a 2.9 millones y corresponden a 49.8 por ciento del total

de entrevistados.

Sin embargo, aún no se cuenta con datos en el nivel

nacional que permitan hacer análisis comparativos. Las

instituciones que reciben los casos no comparten la

metodología relativa a los mismos y sus variables, lo que

dificulta la sistematización del fenómeno y lograr una

comprensión más amplia de su dinámica para desarrollar

estrategias y acciones integradas.

La resolución violenta de los conflictos lleva a la pérdida

o al debilitamiento del rol de protección económica y social

de los grupos familiares, lo cual, aunado a la reducción de

las fuentes nacionales y estatales de seguridad social, arroja

muchos resultados adversos para el desarrollo humano de

sus miembros, particularmente para los grupos domésticos

con menores recursos. Algunas de las consecuencias más

visibles son:

Excluye de la fuerza de trabajo a las mujeres por traumas

físicos y psicológicos.

Deja a niñas y a niños fuera de la escuela por falta de

atención y protección saludable de sus progenitores.

La falta de protección sana empuja a los niños de la calle

a trabajos en condiciones de explotación y a integrarse

a bandas que suplen la imagen protectora de la familia.

Ataca la autoestima de sus miembros e impide el desarrollo

personal por el sufrimiento y la carencia afectiva que

experimentan.

Aumento de trabajo femenino en situaciones de

inestabilidad y de bajos ingresos.

El autoritarismo de las familias y la falta de equidad de

género constituyen el trasfondo de las relaciones violentas

y se expresan en:

Autoridad y poder unipersonal frecuentemente por parte

del padre.

Relaciones de dominación y subordinación donde la

mujer esposa-madre es generalmente la subordinada.

3.Poca autonomía de cada individuo del grupo, gran

dependencia de la autoridad basada en la frustración y en

el miedo de sus miembros.

4.Falta de desarrollo personal de cada miembro.

5.Baja autoestima de los hombres agresores y de las

víctimas, frecuentemente mujeres, niñas, niños, personas

de la tercera edad y personas con alguna discapacidad.

6.Rigidez en la resolución de conflictos, obstáculos para

el cambio.

7. Intentos de cambio individuales motivan ruptura o

desintegración del grupo. E s muy probable que la violencia

hacia los hijos e hijas sea un síntoma más de interacción

violenta cotidiana en las relaciones familiares, que pone

en discusión no solamente métodos de crianza abusivos

y humillantes, sino también esquemas relacionales

autoritarios entre las parejas (Campos, 2000).

Uno de los paradigmas que intenta explicar las causas de

la violencia considera que éstas no descansan tan sólo en

orígenes psicológicos; su aceptabilidad y persistencia se

originan en la propia estructura de la sociedad, la cual

refleja la desigualdad sexual, económica y social. De esta

manera considera la violencia doméstica como "parte de

un contexto social global que tolera la subordinación de

la mujer y la utilización de la violencia contra ella como

desahogo en las situaciones de frustración y conflicto"

(ONU, 1987:29, citado por Campos, 2000).

E n este sentido podemos mencionar los aportes de la

perspectiva de género sustentados en el concepto de

poder, con lo que se entiende la violencia doméstica como

un mecanismo de control coercitivo, permitiendo una

comprensión más cabal de este fenómeno.

"La resolución pacífica de los conflictos familiares supone
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relaciones de equidad de género que permitan la negociación

y la concertación de nuevos contratos familiares basados

en el intento de generar acuerdos que tengan en cuenta

los intereses de todos los miembros del grupo familiar.

Cuando la escasez de recursos materiales o simbólicos

impide la máxima satisfacción de intereses, los acuerdos

reflejan resultados negociados. Implican beneficios

equivalentes para todos y responsabilidades para las diversas

partes involucradas. Estos acuerdos se logran a partir de

superar creencias que estigmaticen a algunos miembros

del grupo por razones de género, edad o condición. Las

creencias y los prejuicios impiden negociar en situaciones

de paridad" .

Esta sería una transformación democrática a la que debemos

aspirar como familia y como sociedad, y también uno de

los caminos hacia la eliminación de la violencia familiar,

la cual debe estar fortalecida por un marco jurídico que

garantice la protección de los derechos de las víctimas,

con sistemas de atención a víctimas y victimarios y con

una procuración de justicia pronta y expedita, entre otros.

12. Marco normativo

a) E 1 ámbito internacional

En el ámbito internacional, México tiene compromisos

jurídicamente vinculantes, derivados de la firma de la

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Videncia contra la Mujer (también conocida

como Convención do Belem do Para') y de la Convención
de los Derechos del Niño, así como de la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW); y compromisos derivados de

normas no vinculantes, como las Estrategias y Medidas
Prácticas Modelo para la Eliminación de la Videncia contra
la Mujer en d Campo de la Precención del Delito y la Justicia

Pena entre otros.

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer
Al suscribir y ratificar esta Convención, el Estado mexicano

reconoció que: "La violencia contra las mujeres y niñas

es una de las manifestaciones de desigualdad entre varones

y mujeres; los actos de agresión son violatorios de los

derechos humanos y, al mismo tiempo, entorpecen el

ejercicio pleno de derechos fundamentales, como el

derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la integridad

física".

Asumió obligaciones específicas como la adopción de

medidas legislativas, administrativas y programáticas cuyo

objetivo debe ser el fomento del conocimiento y la

observancia de los derechos que toda mujer tiene a una

vida sin violencia y, por tanto, los derechos inherentes a

éste, como el derecho "a ser libre de toda forma de

discriminación, y a ser valorada y educada libre de patrones

estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y

culturales basadas en conceptos de inferioridad o

subordinación".

Se responsabilizó a capacitar y a sensibilizar a los

funcionarios encargados de las tareas de procuración y

administración de justicia, a fin de que la mujer víctima

de violencia de cualquier tipo reciba, a la brevedad, la

protección debida, y que el agresor sea sancionado.

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)
En su numeral 1', define la discriminación contra la mujer

de la siguiente manera:

Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo

que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular

el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer,

independientemente de su estado civil, sobre la base de

la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos

y las libertades fundamentales en las esferas política,

económica, social, cultural y civil, o cualquier otra esfera.

8 I
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Estrategias y Medidas Prácticas Modelo para la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer en el
Campo de la Prevención del Delito y la Justicia Penal
Estas Estrategias reconocen, específicamente, la necesidad

de establecer una política que dé un papel predominante

a la perspectiva de género en todas las políticas y programas

relacionados con la violencia contra la mujer, a fin de

lograr:

L a igualdad entre hombres y mujeres.

El acceso equitativo a la justicia.

Una participación equilibrada entre hombres y mujeres

en cuanto a la toma de decisiones relacionadas con la

eliminación de la violencia contra la mujer.

Convención sobre los Derechos del Niño
Con la ratificación de este instrumento, el Estado mexicano

se comprometió a:

Proteger al niño y a la niña contra toda forma de perjuicio

o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos

tratos o explotación —incluido el abuso sexual—, mientras

el niño o niña se encuentra bajo la custodia de sus padres,

de un representante legal o de cualquier persona que lo

tenga a su cargo.

Ley para la Protección de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes
El 27 de abril de 2000, durante el segundo periodo de

sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LVII

Legislatura de la Cámara de Diputados, se aprobó la Ley
para la Protección de los Derechos de Niñas, Niñas y
A dlescenta, cumpliendo de esta manera con el instrumento

más avanzado sobre los derechos humanos de la

Organización de las Naciones Unidas, ratificada por el

Senado de la República en 1990.

En esta Ley, el principio rector E señala: El tener una vida

libre de violencia.

b) E 1 ámbito nacional

Desde hace cuatro lustros, en nuestro país se trabaja

intensamente para modificar los parámetros de conducta

que producen agresiones a mujeres y a niñas.

Los resultados obtenidos desde entonces, y hasta la puesta

en marcha del Programa Nacional por una V ida sin
Videncia en la Fctnilid son tangibles: un movimiento de

reformas legislativas, sensibilización de funcionarios y

funcionarias públicos; sensibilización del público en general

sobre las dimensiones del problema y sus consecuencias

negativas en las mujeres, en sus familias y en sus trabajos;

surgimiento de una cultura de no violencia y de denuncia,

y lucha contra la impunidad de estas conductas.

Pero, sobre todo, el reconocimiento gubernamental de

que la violencia familiar pone en peligro no sólo la

integridad física y mental de las víctimas, sino también su

salud y su vida; que los actos de violencia, aun aquellos

que surgen en el núcleo familiar, inhiben, cuando no

destruyen por completo, las posibilidades de desarrollo

de niños y niñas, y afectan la capacidad productiva de las

mujeres; por tanto, son un problema de Estado.

13. Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo

En el Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006 (PND) se

señala que para cristalizar un desarrollo nacional del que

todos nos sintamos orgullosos, se necesita articular a toda

la sociedad mexicana en la búsqueda y el logro de un

nuevo país que se define como: ...una nación plenamente

democrática con alta calidad de vida que habrá logrado

reducir los desequilibrios sociales extremos y que ofrecerá

a sus ciudadanos oportunidades de desarrollo humano

integral y convivencia basadas en el respeto a la legalidad

y en el ejercicio real de los derechos humanos. Será una

nación dinámica, con liderazgo en el entorno mundial,
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con crecimiento estable y competitivo y con un desarrollo

incluyente y en equilibrio con el medio ambiente. Será
una nación orgullosamente sustentada en sus raíces,
pluriétnica y multicultural, con un profundo sentido de
unidad nacional.

Para alcanzar los objetivos diseñados en el PND, el gobierno
federal se compromete con tres postulados fundamentales:
humanismo, equidad y cambio.

Por el humanismo se reconoce que cada persona es
un ser único; por ello debe ser apoyada para que pueda
lograr su más amplio desenvolvimiento material y

espiritual. Éste es precisamente el fin primordial de las
acciones del Estado: lograr el desarrollo integral del ser
humano y de su comunidad.

A través de la equidad se afirma que los ciudadanos
son iguales ante la ley y deben tener las mismas
oportunidades para desarrollarse, independientemente

de sus diferencias económicas, de opinión política, de
género, religiosas, de pertenencia étnica o preferencia
sexual u otras.

El cambio exige el establecimiento de un sistema
democrático y de responsabilidad compartida entre las
instituciones públicas y las organizaciones de la sociedad.

Este cambio incluye la realización de un esfuerzo solidario

y permanente para transformar las confrontaciones y
conflictos en relaciones constructivas encaminadas a la
consolidación de un nuevo orden, en el que se conduzcan

positivamente las relaciones sociales, económicas y
culturales sin demérito de personas y comunidades.
Consciente de que la violencia de género implica un
atentado a la dignidad de la víctima y ésta difícilmente

puede alcanzar su máximo desenvolvimiento material y
espiritual —lo cual implica que es sometida en
condiciones de inferioridad a la persona que la violenta
y que vive relaciones destructivas—, el Instituto Nacional
de las Mujeres considera que los postulados fundamentales

de las políticas públicas descritas en el PND derivan de

manera natural en el combate a la violencia de género
en todos los ámbitos de la vida, sean públicos o privados.

14. Vinculación con el Programa N acional
para la Igualdad de Oportunidades
y no Discriminación contra las Mujeres

El combate a la violencia contra la mujer es una de las
ocho áreas prioritarias del Proequidad. Esta problemática
se expresa en el Objetivo 7 del mismo documento: Prevenir,

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En
este sentido el Proequidad, el Programa Nacional contra

la V iolencia Intrafamiliar y el Programa Nacional contra

la Violencia hacia las Mujeres, buscan fortalecer las
líneas de trabajo desarrolladas en las últimas décadas por
la sociedad civil y el gobierno, a través de nuevas estrategias

y del cumplimiento de los compromisos internacionales
adquiridos en esta materia.
La primera línea estratégica del Objetivo 7 en el Proequidad

establece: Impulsar la creación de un sistema nacional
de prevención, tratamiento, información y evaluación con
enfoque de género sobre la situación de la violencia en
México (...)

De ahí la importancia de crear un mecanismo de
coordinación interinstitucional para la generación de
este sistema nacional, como la Mesa Institucional para

Cograrry los A cdons c PmEnióny A tendón&

la V iclerria F aniliar y hacia las Migeres, desde
donde generar instrumentos de trabajo como el Programa

N adoro por "V icbsinVidencia en la F aniliay

d P un] rIn N adord corten la V iderria hacia las

Mujeres, donde se establezcan objetivos, estrategias
y metas con las que el gobierno federal y la sociedad
civil se van a comprometer en esta lucha contra la
violencia en la familia.
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II. Mesa Institucional para Coordinar las
Acciones de Prevención y Atención de la
Violencia Familiar y hacia las Mujeres

2.1 Objetivo general

E stablecer las bases institucionales de coordinación y

concertación para la prevención, detección, atención,

información y evaluación de la violencia familiar y hacia

las mujeres.

2.2. Objetivos específicos

Impulsar la creación de un Sistema Nacional de Prevención,

Detección, Atención, Información y Evaluación de la

Violencia Familiar y hacia las Mujeres, que garantice la

adecuada protección y atención a las víctimas de este

problema.

Colaborar y dar seguimiento al Programa N adonal por

11112 V ida sin V idearia en la Faaália
Colaborar y dar seguimiento al Programa Nacional

cc#iu la V iolerria borla las Mrgeres.

Promover el desarrollo de campañas de difusión sobre

prevención y promoción de la denuncia de la violencia en

la familia y hacia la mujer —incluso bilingües, para atender

a los pueblos indígenas, y adecuadas para la población

con discapacidades—, que tengan como propósito difundir

la magnitud, las causas y consecuencias de esta problemática.

Promover la investigación sobre el fenómeno de la

violencia en la familia y cómo afecta a sus integrantes,

destacando la niñez, las mujeres, adultos mayores y personas

con discapacidad.

Aplicar la perspectiva de género en programas y acciones

institucionales dirigidos a la prevención, atención y

erradicación de la violencia familiar y hacia las mujeres.

7. Asegurar el desarrollo de capacidades de funcionarios(as)

y personal que trabaja en relación con la prevención,

detección, atención, información y evaluación de la violencia

familiar y hacia las mujeres.

Revisar y generar los procesos adecuados dentro de las

organizaciones para garantizar la oportuna detección y

atención de esta problemática.

Impulsar y generar la infraestructura física para el

mismo fin.

Impulsar reformas y nuevos marcos jurídicos que

garanticen la equidad, la justicia y erradiquen la impunidad

respecto a la violencia familiar y hacia la mujer.

Impulsar una adecuada procuración y administración

de justicia que fortalezca el Estado de Derecho en relación

con esta problemática.

12. Impulsar mecanismos de participación y de cooperación

con instituciones nacionales e internacionales.

2.3. Componentes

a) Subsistema de prevención

La prevención es una de las condiciones previas

indispensables para garantizar en las familias el derecho

a vivir una vida sin violencia. El sano principio "más vale

prevenir que remediar", es aplicable en las políticas públicas

encaminadas a romper los círculos viciosos que perpetúan

los actos violentos y a erradicarlos de manera definitiva;

de ahí la importancia de este subsistema en el cual se

integran mecanismos, estrategias y acciones tendientes a:

Educar a través de modelos de convivencia respetuosa

entre hombres y mujeres.

Desarrollar y difundir modelos para la solución de

conflictos entre las personas mediante el diálogo

constructivo.

Fomentar la cultura de la no violencia, especialmente

de la no violencia hacia la mujer, los niños, las niñas

y las personas con discapacidad.



Propiciar la cultura de la denuncia de los actos de
violencia en la familia.
Promover la capacitación de funcionarios(as) y personal
que trabaja en relación con la prevención de la violencia
familiar y hacia las mujeres.
Promover campañas de difusión sobre prevención y
promoción de la denuncia de la violencia en la familia
y hacia la mujer —incluso bilingües, para atender a los
pueblos indígenas, y adecuadas para la población con
discapacidades—, que tengan como propósito difundir la
magnitud, las causas y consecuencias de esta problemática.

b) Subsistema de atención

En virtud de la magnitud del problema y mientras los
mecanismos de prevención surten los efectos esperados,
las autoridades públicas deben desplegar su capacidad
para estar presentes cada vez que una víctima lo requiera,
desde la atención a los llamados de urgencia hasta la
rehabilitación de las víctimas cuando así se requiera. Este
subsistema estará integrado por mecanismos, estrategias
y acciones tendientes a:

Revisar e implementar acciones estratégicas para la
atención integral de las mujeres, niñas, niños y personas
con discapacidad víctimas de violencia.
Establecer acuerdos con las instituciones correspondientes
para la atención integral de las víctimas de violencia.
Revisar e implementar acciones estratégicas para la
atención integral de las personas agresoras.
Asegurar el desarrollo de capacidades de funcionarios(as)
y personal que trabaja en relación con la atención de la
violencia familiar y hacia las mujeres.

c) Subsistema de detección

La violencia familiar tiene, entre otros problemas, la dificultad
de su detección y diagnóstico, precisamente porque existe

la cultura del silencio, a pesar de los esfuerzos desplegados
para que las víctimas hablen y soliciten auxilio. En México,

parte de estos esfuerzos se concretaron en la prestación
de servicios de salud. Criterios para la A tendón Médica
de la Videncia Familiar, NOM-190-SSA1-1999, es un
mecanismo normativo creado como auxiliar para que, a
través de los servicios de salud, se diera la primera alarma
sobre situaciones de violencia, en este caso, en la familia.
Con este subsistema se diseñarán mecanismos, estrategias
y acciones para facilitar la detección de casos de violencia
familiar, como:

Difundir la NOM-190-SSA1-1999.
Establecer acuerdos con las instancias correspondientes
para la aplicación y el cumplimiento de la NOM-190.
Diseñar normas adecuadas para la detección de otras
formas de violencia de género, con especial énfasis en
wupos vulnerables.
Propiciar el desarrollo de capacidades de funcionarios(as)
y personal que trabaja en relación con la detección de
la violencia familiar y hacia las mujeres.

d) Subsistema de comunicación y enlace institucional

Dado que la violencia en la familia es un problema
arraigado en la cultura nacional, su combate requiere la
acción coordinada de todos los agentes del Estado, en los
tres niveles de gobierno. A través de este subsistema se
pondrán en marcha mecanismos, estrategias y acciones
encaminados a:

Difundir información sobre violencia de género en el
sector público federal y a través de acuerdos de
cooperación con los sectores públicos estatales y
municipales.
Difundir información sobre violencia familiar entre el
público en general.
Establecer acuerdos con las distintas instancias
gubernamentales para la generación de toda la
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información referente al tema de violencia familiar, así
como acuerdos con las instancias gubernamentales y
privadas correspondientes para la difusión de dicha

información.
E stablecer mesas intersectoriales para coordinar los
trabajos en materia de prevención y lucha contra la
violencia familiar
Impulsar campañas y acuerdos con los medios de
comunicación para promover los valores que coadyuven
a combatir la violencia.
Aplicar la perspectiva de género en programas y acciones
institucionales dirigidos a la prevención, atención y
erradicación de la violencia familiar y hacia las mujeres.

e) Subsistema normativo

Uno de los compromisos de México, derivados tanto de
la ratificación de convenios y tratados internacionales como
de las decisiones de la Asamblea General de Naciones
Unidas y de las recomendaciones de los diferentes
mecanismos de control en materia de derechos humanos,
es el de la constante revisión del marco jurídico nacional
a fin de establecer todas las medidas normativas pertinentes,
tanto en el ámbito civil como penal y administrativo para
prevenir, sancionar, castigar y reparar los agravios infligidos
a mujeres, niñas, niños, personas con discapacidad y de
la tercera edad que sean víctimas de actos violentos. Así,
este subsistema:

Establecerá mecanismos de evaluación del marco jurídico,
tanto nacional como estatal
Promoverá, a través de los convenios de concertación
pertinentes, las reformas legislativas todavía necesarias
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
la mujer.

Promoverá la creación, según sea el caso, de mecanismos
jurídicos para la atención pronta y efectiva de las denuncias
por parte de las víctimas de violencia familiar.

f) Subsistema de coordinación
y enlace con la sociedad civil

El gobierno de México reconoce que la atención que hasta
ahora se ha prestado al fenómeno de la violencia familiar
es producto del interés de la sociedad civil, de grupos de
mujeres y de organizaciones no gubernamentales. Este
subsistema pretende institucionalizar la acción coordinada
entre la sociedad civil y la administración pública federal
a través de:

Fomentar la discusión de la violencia familiar entre
expertos y expertas de diferentes sectores: academia,
organizaciones no gubernamentales, administración
pública.
Promover la investigación sobre el fenómeno de la
violencia en la familia y cómo afecta a sus integrantes,
destacando la niñez, las mujeres, los adultos mayores
y las personas con discapacidad.
Crear un fondo permanente de debate y atención a la
violencia familiar.
Establecer mecanismos de enlace permanente con los
grupos interesados en el tratamiento de la violencia
familiar.
Realizar acciones para fortalecer las capacidades de las
organizaciones en la atención de este problema.

g) Subsistema de información y evaluación

Si bien existe un antecedente de acervo informático sobre
algunos fenómenos de la violencia familiar, los datos son
todavía parciales y no se recaban de la misma manera, lo
que impide generar cifras comparativas y homogéneas.
Por tanto, es pertinente que a través de este subsistema
se establezcan mecanismos, estrategias y acciones para:

Crear un sistema nacional de información estadística
sobre violencia familiar, en el que se diferencien los
tipos de agresiones.
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Promover métodos propios para el análisis de la violencia

de género en el país.
Crear un sistema de evaluación e información que permita

dar seguimiento a las acciones implementadas por el
Inmujeres.
E stablecer acuerdos con las instituciones competentes

para la generación y recopilación de la información

estadística sobre violencia de género.

2.4. Organización

Integrantes:

Poder Ejecutivo
Secretaría de Gobernación
Secretaría de Seguridad Pública
Secretaría de Educación Pública
Secretaría de Salud
Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Procuraduría General de la República
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Instituto Nacional de las Mujeres

Poder Legislativo
Comisión de Equidad y Género

del Senado de la República

Poder Judicial
Suprema Corte de Justicia de la Nación
Consejo de la Judicatura Federal

Organismos autónomos
Comisión Nacional de Derechos Humanos

Organizaciones no gubernamentales
Asociación Mexicana contra la Violencia hacia las

Mujeres, A.C. (COVAC)

Alternativas Pacíficas, A.C.
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