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Resumen  
 
 

 
El análisis de la violencia de género no es un tema exclusivo por 
sociólogos, para la ciencia económica este comportamiento ha sido 
de interés toda vez que ha demostrado a través de estudios como los 
de Coker et al. (2000) la persistencia en algunos determinantes que 
condicionan el comportamiento, por ejemplo características 
demográficas.  Este trabajo, construye a partir de la base de datos de 
Violencia de Género del Instituto Colombiano de Medicina Legal en 
los municipios de Colombia, un análisis econométrico de panel de 
datos para los años 2010-2014 a partir de variables como educación y 
estado civil de las mujeres, en procura de encontrar factores 
determinantes de este comportamiento, siendo las mujeres que se 
encuentran casadas las que más denuncian ser víctimas de violencia 
en Colombia. 
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Abstract  
 
 
 

The violence against women is not only subject of study by 
sociologists, for the economic science this behavior it has been focus 
in demostrate like Coker et al (2000) the persistence in some 
determinants condition the behavior, for example sociodemographic 
characteristics .this research develops starting of database of 
violence against women of Instituto Colombiano de Medicina Legal 
in the municipalities of Colombia. An econometric analysis of panel 
data for the year 2010 to 2014 estimate women’s variables like 
education, and civil status, with objective to find factors 
determinants of this behavior, being the women who are married the 
most who report being victims of violence in Colombia. 
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1. Introducción  

La Violencia de Género es una problemática que afecta particularmente a las mujeres, pero 

también afecta a su núcleo familiar y social, por lo cual en el desarrollo de esta investigación se 

tratarán todos aquellos factores que inmersos en la Violencia hacia las mujeres. 

Bajo las diferentes teorías económicas se analizaron las características sociodemográficas de las 

mujeres inmersas en la violencia de género en los municipios de Colombia para los años 2010 a 

2014, para ello se realizó un modelo de datos de panel con la base de datos obtenida del Instituto 

Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se encuentra el número de víctimas 

para cada una de las variables de escolaridad, estado civil, edad y localización geográfica. 

Mediante el panel de datos se pretende analizar el comportamiento de los individuos en los 

municipios a través del tiempo acorde a las características sociodemográficas de las mujeres 

víctimas.  

Una vez realizadas las estimaciones se dar a conocer cuáles son las variables que hacen que una 

mujer sea más vulnerable a sufrir de violencia por parte de los hombres y que grupo poblacional 

es el más afectado por esta problemática. 

Por último y para dejar a consideración los resultados arrojados buscan dar una aproximación de 

la problemática que afecta a las mujeres en los municipios colombianos, con miras a que el 

Estado y las Entidades territoriales formulen leyes que sancionen a los agresores y ayuden a 

prevenir la violencia de género en Colombia. 
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Marco Teórico, Revisión de Literatura o Estado del Arte  

La violencia de género es un problema que afecta a las mujeres desde hace varias décadas, el cual 

no distingue entre grupos poblacionales alrededor del mundo, La Asamblea de Las Naciones 

Unidas [5] la define como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que 

tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la 

mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, 

tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”. Abreu y Maqueda (2006)[1] 

citan dentro de su estudio la Ley 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 

de Género de España la cual concibe concibe esta problemática como {toda aquella, que como 

manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder entre 

hombres y mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyugues o 

de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin 

convivencia}”. Acorde a estas definiciones la Violencia de Género es entendida como cualquier 

agresión física, sexual, psicológica o económica por parte de los hombres hacia las mujeres, tanto 

en relaciones de pareja como en mujeres que se encuentran separadas o solteras.  

Debido a la creciente magnitud de este problema, la violencia de género ha sido un tema de 

estudio por diferentes disciplinas como la psicología y la sociología, a partir del análisis de las  

características del comportamiento de los seres humanos, la economía motivada por el análisis 

del comportamiento y de las características racionales asociadas a tal, se ha interesado por 

explicar como los  individuos que determinan sus decisiones, así como de las consecuencias 

sociales y económicas de la violencia de género. Rico (1996) [43] realizó un estudio con la 

CEPAL llamado Violencia de Género: Un problema de derechos humanos, en el cual puntualiza 

que la violencia en contra de las mujeres es comprendido como un problema de derechos 

humanos, encontrándose directamente relacionada con el ejercicio del poder de los hombres 

hacia las mujeres, afectando a este género por el simple hecho de ser mujer. Es así como la 

violencia de género puede ser perpetrada de diversas maneras, esta particularidad permite la 

clasificación del delito dependiendo de su nivel de gravedad. 
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Money (1972)[34] distingue que el género es concebido desde la cultura y que las personas 

adquieren el género a través de la educación y no por el sexo, adquiriendo identidades sexuales y 

culturales. Desde la economía el comportamiento de los seres humanos y la reacción de las 

mismos entorno a la violencia pueden ser comprendidos bajo la teoría de la racionalidad, 

especialmente el comportamiento de las mujeres, Becker y Murphy (1988)[10] desarrollan esta  

teoría, que consiste básicamente en mejorar su utilidad, a través de los años, posteriormente 

Becker (1993)[9] concluye que el comportamiento de los seres humanos gira entorno a sus  

preferencias, por lo que su comportamiento se torna relativo. 

Los seres humanos basan sus decisiones respecto a la percepción que cada uno de ellos tiene de 

racionalidad, dado que lo es racional para unos, no lo es racional para otros. Mas-Collel et al. 

(1995)[33] especifican que las elecciones de los seres humanos vienen dadas por la racionalidad, 

tomando como base el concepto de racionalidad que tienen para cada uno de ellos, eligiendo   

dentro de las opciones posibles  eligen aquella que les genere  bienestar en su vida, por lo tanto 

estas elecciones están ligadas a los axiomas de completitud y transitividad.  

Prada (2012)[40] en su estudio analiza el comportamiento de los individuos inmersos en la 

violencia de género, luego del seguimiento realizado a los grupos afectados, concluye que los 

individuos actúan respecto a su entorno, donde cada vez más el pensamiento patriarcal por parte 

de la sociedad  toma fuerza en las decisiones los seres humanos, ya que se considera que el 

hombre posee la potestad de comportarse de manera violenta hacia las mujeres, asumiendo que 

ellas tienen estar subordinadas ante ellos; sumado al hecho de ser una transferencia generacional 

influenciada por medios de comunicación, escuelas e instituciones 

La violencia de género afecta a mujeres solteras, casadas, separadas, viudas, aunque 

primordialmente se da en aquellas que se encuentran en una relación de pareja, entendiéndose 

aquellas que tienen novio, esposo o conviven con alguien, si el escenario donde  se presenta 

violencia en contra de la mujer es en el hogar, se denomina violencia doméstica. Una definición 

adicional la da Holden (2003)[26] que señala que violencia física, sexual, emocional, psicológica e 

incluso económica hacia las mujeres se genera principalmente en el hogar, y es perpetrada 

primordialmente por la pareja que ha adquirido poder dentro del núcleo familiar y social. 

Estudios para Estados Unidos como el  Freund et al. (1996)[18] evidencia que  11,6\% de 689 

mujeres encuestadas se encuentran en una relación y son víctimas de violencia física; Bullock et 

al. (1989)[12] encuentra que en California el 8,2\% de las mujeres presenta violencia física por 

parte de su pareja.  
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Concorde con esto en diferentes estudios se pueden observar, adicionalmente  la prevalencia de 

la violencia de género y de los factores de riesgo que presentan las mujeres en el ámbito familiar, 

uno de ellos es el de Balci y Aryanci (2005)[8], quienes  analizan la violencia física hacia las 

mujeres por parte de sus esposos en Turquía. Dentro de su estudio se demuestra que la violencia 

hacia ellas está influenciada por las características propias de los esposos, las cuales abarcan 

problemas o situaciones externas a la relación conyugal, como por ejemplo, situaciones externas 

contemplan estrés por el trabajo y dificultad económica dentro del hogar, factores que 

repercuten en el autoestima de los esposos y como acto seguido evidencian conductas violentas 

hacia sus parejas en la lucha de estos aspectos negativos.  

Por otra parte Corsi (1994)[16] encuentra factores de riesgo que poseen las mujeres dentro del 

hogar, clasificándolos en tres grupos, el primero de ellos comprende la desigualdad entre géneros 

y los estereotipos creados por la sociedad,  coincidiendo con Prada (2012)[40]. El segundo 

factor, son aquellos que incrementan la probabilidad de ocurrencia como el alcohol, las drogas y 

los problemas económicos, sociales y laborales, en este factor concuerda con el aporte de Balci y 

Aryanci (2005)[8], por último se encuentran aquellos que promueven la perpetuación del 

problema, falta de legislación y ausencia de redes de apoyo de atención a la mujer, lo que limita a 

las mujeres a buscar ayuda.  

Los aspectos sociales y económicos influyen significativamente en la violencia de género, siendo 

importante ahondar en las características de las mujeres, ya que estas constituyen  factores de 

riesgo primordiales para ser víctimas ante esta problemática. Otro hallazgo importante 

encontrado por el estudio de  Balci et. al. (2005) [8], se  expone que la violencia afecta a las 

mujeres independientemente de su nivel de educación, ya que los resultados proporcionan que 

las mujeres con educación mínima y educación superior son maltratadas en sus hogares, además 

se evidencia que la decisión por parte de ellas de denunciar los maltratos hacia las autoridades 

competentes se encuentra ligada a la existencia de hijos en el núcleo del hogar.  

Coker et al. (2000) [15] en su estudio realizado a 1152 mujeres entre 18 y 65 años de edad, 

demuestra como el estado civil, raza, etnia, educación, número de personas que viven en el 

hogar, ocupación y presencia de armas de fuego, alcohol y drogas dentro del hogar constituyen 

variables relevantes para la violencia doméstica. Así mismo, el autor  refuerza la teoría  que las 

mujeres casadas son más propensas a la violencia de género, por otra parte se evidencia que las 

mujeres que poseen niveles educativos bajos son las que se encuentran más vulnerables a ser 

agredidas por sus esposos.  
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Bachman y Saltzman (1995) [7] en su estudio desarrollan un análisis de las características sociales 

y demográficas de las mujeres asaltadas por su pareja, amigo y desconocido, haciendo una 

distinción de las características sociales y demográficas de las mujeres, con el fin de brindar una 

mayor información de los grupos poblacionales más afectados por la violencia de género. 

Concorde a estos planteamientos, se analizaron tasas por cada mil mujeres y se concluye que las 

mujeres asaltadas por su pareja que tienen entre 19 y 30 años, con un nivel de educación menor 

o igual a la básica, que se encuentran separadas y viven dentro de la zona urbana son las que más 

violencia de género presentan. 

Por otra parte Pollak (2002)[39] evidencia que la conducta violenta de los agresores es 

transmitida a través de las generaciones, explicando que los hombres que presenciaron en sus 

hogares, como sus padres maltrataban a sus madres tienen una alta probabilidad de ser agresivos 

en su edad adulta. Por otro lado las mujeres que fueron testigos de esta violencia en sus hogares 

tienden a ser víctimas potenciales de la violencia en el futuro, concluyendo que estos individuos 

coinciden en el mercado matrimonial, reflejado posiblemente  por patrones de conducta. De esta 

manera se puede observar como la caracterización del comportamiento tanto de hombres como 

de mujeres se encuentra influenciada por antecedentes violentos en sus familias, generando así 

una cadena que se propagará en otras generaciones.  

Uno de los factores determinantes para que la mujer decida denunciar o no que es víctima de 

violencia en su hogar, esta asociado a factores de riesgo que influyen en la estabilidad física, 

emocional y psicológica de  esta, y que están determinados por las características de la pareja 

tales como consumo de alcohol y de drogas, la educación, el nivel de ingresos, la raza y la etnia, 

entre otras. Tauchen y Witte (1995)[47] y Strube y Barbour (1983) [46] argumentan que la 

violencia en el hogar se encuentra sujeta al nivel de ingresos de los esposos. Atkinson y 

Greenstein (2005)[6] enlazan la cultura y las creencias de los hombres con el comportamiento 

agresivo dentro de su relación, al analizar para una muestra de 9643 personas en  los Estados 

Unidos  las características de hombres y mujeres que inciden en la violencia. Los resultados 

arrojan  que la edad y la educación de los hombres está relacionada negativamente con la 

violencia, es decir, a mayor edad y educación de los hombres los niveles de violencia hacia las 

mujeres dentro del hogar disminuye, en cuanto a la raza de los hombres se observa que los 

hombres negros tienen un alta probabilidad de comportarse de manera violenta con su esposa, 

en comparación con los de raza blanca, sin embargo el ingreso de las mujeres no es significativo 

dentro del estudio, dado que la mayoría de ellas presentan ingresos iguales a cero.   
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Jejeebhoy y Cook (1997) [27] encuentran que la violencia hacia las mujeres en India es concebida 

y aceptada por ambas partes (hombres y mujeres) siendo justificada primordialmente por las 

mujeres. Esto es generado por la cultura de este país, sin embargo se observa que aquellas 

mujeres que poseen estudios a partir de educación secundaria registran menos niveles de 

violencia. Gracia y Herrero (2006)[21]  realizan un estudio para encontrar el nivel de aceptación 

de la violencia doméstica en contra de las mujeres caracterizada entre las ciudades de la Unión 

Europea, se analizan factores individuales como edad, educación, nivel de ingreso, sexo y estado 

civil de las personas que atienden a las encuestas, estas personas identifican si conocen o no a los 

individuos (agresor y víctima) de la violencia doméstica, concorde a estas preguntas los autores 

encontraron que el nivel de aceptación de los hombres es mayor 71,3\% cuando conocen al 

agresor comparado con aquellos que conocen a la víctima 54,4\%. 

Las decisiones de las mujeres víctimas de violencia deben estar ligadas a mejorar o mantener su 

bienestar, representando una utilidad personal y dado el caso si existen hijos, también para ellos, 

Allen (2009)[3]  para el desarrollo de su estudio realizó entrevistas a mujeres víctimas de 

violencia doméstica, gracias al trabajo de campo realizado obtuvo información más detallada 

acerca de sus aspectos socioeconómicos y de los tipos de violencia sufridos, gracias a los datos  

obtenidos se pueden evidenciar dos principales resultados: en primer lugar se observa que las 

mujeres que fueron entrevistas personalmente fueron más sinceras al manifestar que sufrían de 

violencia en su hogar que aquellas a las que se le realizó la entrevista por teléfono, en segundo y 

último lugar se encuentra que las mujeres casadas denuncian más violencia física y sexual que las 

mujeres solteras.  

Sin embargo existen casos en donde algunas de las mujeres que manifiestan ante las autoridades 

problemas de violencia perpetrados por sus esposos, tiempo después deciden regresar con ellos 

en varias ocasiones, por lo tanto la violencia de género se comporta de manera cíclica. Lo 

anterior es confirmado por Aizer y Dal Bó (2007)[2] manifestando que en Estados Unidos las 

mujeres agredidas denuncian y regresan con sus esposos constantemente, siendo hasta el 2001 

reportados 590000 casos de asalto sexual y violencia física por parte de sus compañeros, con un 

promedio de 4 mujeres asesinadas, dado esto el Gobierno de los Estados Unidos implementó 

políticas que impiden a las mujeres que una vez iniciado un proceso en contra de sus parejas sea 

abandonado, como resultado se evidenció un crecimiento en las denuncias por parte de las 

mujeres agredidas y por consiguiente los niveles de violencia hacia ellas disminuye. 
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La importancia de implementar leyes y programas en pro de combatir la violencia de género 

radica en que se ha convertido en un problema para la comunidad y así es considerado por 

Gracia et al. (2002)[22] definiendo la violencia doméstica como un problema de orden social, el 

cual genera muchas víctimas en el entorno familiar y social. Ordóñez (2016)[38] señala que la 

falta de conocimiento de esta problemática por parte del gobierno y de los organismos judiciales 

ha sido uno de los obstáculos para la penalización del delito. 

Es un problema social debido a las consecuencias sociales, económicas y psicológicas que trae 

tanto para la mujer como para su núcleo familiar y social, además Kornblit (1994)[29] y Rigores 

et al. (1992)[44] definen la violencia hacia las mujeres en el ámbito doméstico como un problema 

de salud pública, esta afirmación confirma que afecta a todas las personas cercanas al entorno de 

la víctima, ya sea porque infligen la violencia, la padecen o son testigos de ella. 

Ribero y Sánchez (2005)[42] detallan en su estudio realizado para Colombia que las mujeres que 

se encuentran casadas o que cohabitan con su pareja son las más afectadas por la violencia por 

parte de sus compañeros, además de esto se observa que aquellas mujeres víctimas de violencia 

hasta el años 2005 generaron costos cercanos a los 6.36 billones de pesos. Estos costos se 

presentan por la incapacidad de la mujer de conseguir un empleo, por otra parte en conjunto las 

mujeres que generan alrededor de 0.781 billones de pesos no presentan ningún índice de 

violencia en sus vidas, estos resultados fueron estimados sobre el total de la población femenina 

económicamente activa para el años 2003, la cual era de 8.7 millones de mujeres.  

Para aquellas mujeres que poseen una estabilidad laboral la capacidad de empoderamiento y de 

decisión es mayor frente a aquellas que no tienen esta estabilidad, por lo tanto es primordial que 

mediante la capacidad de denuncia de las mujeres se disminuyan estos costos indirectos que 

como lo explica Lindhorst et al. (2007)[30], Lloyd (1997)[31] y Lloyd y Taluc (1999)[32] 

analizando mujeres por edad, raza, etnia, estado de la relación sentimental, historia de violencia 

doméstica, nivel de educación, ingresos, se encuentra que el desempeño laboral se ve afectado 

por la violencia, gracias a las secuelas psicológicas en las mujeres.  

Kimerling et al. (2009)[28] analizando las mismas características socio económicas de las mujeres 

concuerda con los autores anteriores en que las mujeres violentadas en sus hogares presentan 

disminución en el empleo, sin embargo el único factor adicional en esta investigación es que las 

6698 mujeres encuestadas presentaban estrés postraumático.  
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Sin embargo en Estados Unidos Goldin (1994)[20] demostró que al principio de la apertura y del 

desarrollo de la economía de este país la participación de las mujeres en el mercado laboral no 

era significativa, ya que no existía equidad entre géneros, pero a medida de que la economía fue 

expandiéndose se pudo evidenciar que las mujeres obtenían empleos generando así mejores 

ingresos para ellas. La participación de las mujeres en el mercado laboral permite que sean más 

productivas fuera y dentro del hogar y generen utilidades en su vida, disminuyendo las barreras 

que impiden que sean autónomas en su hogar.  

Por esta razón el feminismo lucha día a día por promover que a las mujeres se les adjudiquen los 

mismos derechos que los hombres, promoviendo equidad en la sociedad y generar mayor 

inclusión y participación de las mujeres en el ámbito económico y social.  

 

La economía feminista es la rama de la economía que se preocupa por la inclusión y promoción 

del trabajo de las mujeres y la equidad en la economía entre hombres y mujeres en la distribución 

de los ingresos, se acuña por primera vez en la década del 60 cuando surge la segunda ola del 

feminismo, posteriormente en la década del 90 con la creación de La Asociación Internacional 

de Economistas Feministas en 1992 `y en 1995 con la revista de Feminist Economics, Waring 

(1988)[48] critica en su libro que la economía esta compuesta de aspectos masculinos, donde el 

trabajo y el tiempo de la mujer invertidos en labores propias del hogar, alimentación, educación y 

cuidado de los integrantes del hogar no se encuentra contemplado dentro del crecimiento y 

desarrollo de la economía.  

Según la ONU mujeres (Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de las mujeres)[36] presenta que en algunas regiones no se presenta la equidad 

en el acceso a la educación entre hombres y mujeres, por ejemplo en África Subsahariana, en 

Oceanía y Asia el acceso de las mujeres a la educación secundaria y superior es limitado. Estas 

implicaciones alejan a las mujeres de la educación ya que el 30\% del total de investigadores de 

diferentes ciencias son mujeres. 

Es por esta razón que se aprobó la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en 1995[41]en 

esta declaración se estableció promover la equidad de género, dando lugar a que las mujeres y 

niñas puedan acceder a escuelas y universidades, dicha medida mejoraría a largo plazo el 

desarrollo e inclusión de las mujeres en el mercado laboral.  
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Por otra parte en el estudio de Floro y Dymski (2000)[17] expresa que la participación de las 

mujeres en la economía evidencia una disminución en la personalidad sumisa de las mujeres 

hacia los hombres, debido a que ahora la mujer posee capacidad de negociación en las decisiones 

del hogar gracias al aumento de sus ingresos, eliminando así el poder de los hombres ejercido 

hacia ellas dentro del hogar. 

En este estudio se busca integrar las teorías antes expuestas, con los datos disponibles para 

Colombia entre los años de 2010 a 2014, con el fin de encontrar relaciones concluyentes 

respecto a la violencia de género. 

1.1 Antecedentes  

La Violencia de Género es y ha sido una situación de problema que afecta a las mujeres de 

diferentes partes del mundo, donde para algunas de ellas se vuelve una situación continua e 

inevitable en su diario vivir. A pesar de la magnitud de las circunstancias de esta problemática, 

no fue sino hasta la década del noventa donde la Violencia de Género empezó a declararse 

como tema de preocupación y de estudio, es allí donde surgieron movimientos e iniciativas 

tales como la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos (1993), la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (1994), la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer 

(1993) y la Conferencia Mundial de Mujeres en Beijing (1995)[23] 

Uno de los movimientos anteriormente mencionados es La Declaración sobre la Eliminación 

de la Violencia en Contra de la Mujer de Las Naciones Unidas que en 1993 generó un punto de 

partida para erradicar la Violencia de Género en el mundo, sin embargo a pesar de los 

esfuerzos realizados, más de 20 años después se siguen presentando altas cifras de violencia 

hacia las mujeres. Y así se evidencia en el informe Estimaciones mundiales y regionales de la 

violencia contra la mujer: Prevalencia y efectos de la violencia conyugal y de la violencia sexual 

no conyugal en la salud\cite{chaib2013estimaciones} realizado por la OMS en conjunto con la 

Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y el Consejo de Investigación Médica de 

Sudáfrica, se presentan datos de la violencia en contra de las mujeres, en este informe se 

observa que cerca del 35\% de las mujeres en el mundo han experimentado violencia física o 

sexual por parte de sus parejas o de hombres ajenos a su vida íntima, por otro lado cerca de un 

tercio de la población mundial femenina que se encuentra o ha encontrado en una relación de 

pareja ha experimentado violencia proveniente de su compañero sentimental. 
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Por otra parte según observaciones de The World’s Women 2015, Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales de Las Naciones Unidas [36],  las mujeres se encuentran vulnerables de 

sufrir violencia física, sexual, psicológica y económica, siendo un hecho que sucede 

independiente de su ingreso, edad o educación, la violencia vivida por aquellas mujeres puede 

dejar secuelas en su salud física, psicológica y emocional, normalmente estos tipos de violencia 

disminuyen cuando la edad de la mujer aumenta, pero aun así se presentan algunos casos en 

mujeres con mayor edad, en última instancia la Violencia de Género puede conducir a la 

muerte de la mujer, este acto se denomina feminicidio, dicho término fue introducido por 

primera vez como tema de discusión en el Tribunal Internacional de los Crímenes contra la 

Mujer en Bruselas en 1976, y posteriormente Diana Russell (1990)[45] lo define como “el 

asesinato de mujeres por hombres motivados por el odio,  desprecio, placer o sentido de 

propiedad de las mujeres” 

En cifras se observa que para La Comisión de América Latina y el Caribe (CEPAL)[43] en 

promedio 12 mujeres son asesinadas al día, siendo Centroamérica la región mas afectada por 

estos ataques hacia las mujeres, por lo tanto 15 países ya cuentan con leyes que penalizan el 

feminicidio (Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. 

En el contexto latinoamericano en 1994 se aprueba la Convención de Belem do Pará[41] 

donde se ratificó que la violencia en contra de la mujer se inflige tanto en el ámbito público 

como en el privado, además reconoció como delitos sancionables hacia las mujeres todos 

aquellos que ocurran dentro del hogar.  

En Colombia se han adoptado estas medidas al marco legal, implementando leyes que 

promuevan los derechos de las mujeres, por ejemplo, la ley 1257 de 2008[37] garantiza las 

normas de sensibilizar, prevenir y sancionar las formas de violencia y discriminación en contra 

de las mujeres.   
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La entidad que se encarga del control y la vigilancia de los actos de violencia cometidos hacia 

las mujeres en Colombia es El Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el 

cual publica anualmente una revista virtual llamada Forensis, en esta publicación se presenta un 

análisis general de la violencia en Colombia, para el 2009\cite{instituto2010forensis} la 

violencia de pareja ocupa el primer lugar en los casos de violencia en Colombia, donde las 

mujeres mas afectadas son las que se encuentran entre 20 y 29 años de edad.   

Tiempo después García y Quintero (2014)[19] expresan que la Corte Constitucional 

implementa la ley 1542 de 2012, en la que se garantiza la protección y diligencia por parte de las 

autoridades competentes en las investigaciones de los delitos en contra de las mujeres, y se 

elimina el carácter querellable y desistible de  los mismos.  

En el 2014 Medicina Legal empezó a considerar dentro de sus cifras el feminicidio, gracias al 

caso de Rosa Elvira Cely, un ejemplo claro de esta situación, los casos de feminicidio dentro de 

sus datos administrativos, además el Gobierno Colombiano el 6 de julio de 2015 instauró la ley 

1761, la cual penaliza el delito de feminicidio, sancionando a las autores del mismo hasta con 

41 años de cárcel.  

Acorde a las cifras presentadas anteriormente es importante que en Colombia y en el mundo se 

siga promoviendo la eliminación de la violencia en contra de la mujer.   

  A continuación se presenta una breve descripción del comportamiento de la violencia de               

género en los municipios de Colombia. 
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En los mapas anteriores se observa el comportamiento de los municipios más afectados por la violencia 

de género, concretamente de aquellos en los que se presentan mas denuncias entre 2010 y 2014. 

Teniendo en cuenta que los datos presentados fueron realizados por cada 100 mil mujeres, los 

municipios en rojo son los que mas cifras de violencia en contra de la mujer presentan, seguidos de los 

municipios en naranja, azul claro y azul oscuro y por último los municipios coloreados en gris, son los 

municipios para los cuales no existen datos reportados en Medicina Legal. 

Por lo tanto se puede observar que a partir del año 2011 las denuncias por parte de las mujeres 

aumentaron en municipios de Cundinamarca, Boyacá y Meta. Por ejemplo departamentos como Boyacá 

presentan alta producción de petróleo lo cual conlleva a que sea una de las zonas del país con mayor 

ingreso per cápita y esto sea reflejado en las denuncias de las mujeres. Otro factor importante es gracias 

a las leyes implementadas por el Estado Colombiano que respaldan a la mujer se presentan mas 

denuncias por parte de ellas, ya que entre mas denuncias y casos de violencia las mujeres sean testigos, 

mayores incentivos a la hora de denunciar se presentan.  

Siendo para el año 2014 donde se presenta una disminución significativa de las denuncias de violencia 

en contra de las mujeres. 

Otro aspecto relevante a analizar es que casualmente a través de los años donde se presentan menos 

denuncias por parte de las mujeres es en los municipios de la región Caribe, es importante tener en 

cuenta que esta región se caracteriza por el maltrato hacia la mujer, por lo tanto ya hace parte de la 

cultura de las mujeres, lo cual conlleva a que no se presenten denuncias.  

1.2 Metodología 

El uso de un modelo econométrico que permita inferir causalidad en la violencia de género en 

Colombia, se torna difícil, toda vez que los datos tal como se dijo en el capítulo pasado no son 

completos o están sujetos a la voluntad de la agredida de denunciar.  En un primer momento se 

consideró realizar un modelo de econometría espacial, con el propósito de evidenciar si existían 

aspectos culturales que pudieran están relacionados con patrones de maltrato hacia la mujer. 

 

De esta manera se utilizó en primera instancia el Indice de Moran (1950)(35) el cual define un sistema 

estocástico espacial definido en este caso por polígonos y la distancia entre los centroides de cada uno 
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de estos, en un espacio dimensional que esta expresado en un conjunto de variables x1,…,xk con una 

función de distribución F(x). La construcción del Indice de Moran puede verificar si existe una relación 

entre la violencia de género y si esta es estadísticamente significativa en relación con el comportamiento 

de sus vecinos próximos.  

 

El test está citado por Arbia (2008)(4) y se  expresa mediante la siguiente ecuación   

 

 

 

La variable W que expresa la matriz de pesos espaciales, será significativa en el resultado obtenido en el 

test, por tanto la necesidad de definir el concepto de vecindad que involucra conceptos como distancia 

crítica entre vecinos, vecinos más próximos, adherencia bajo el concepto de vecindad.  

 

Por otro lado se propone realizar un panel de datos, la finalidad de realizar este modelo econométrico 

es que permite identificar cómo se comporta y como afecta la violencia de género en los municipios de 

Colombia a través del tiempo, específicamente en entre los años 2010 y 2014, por lo tanto se establece 

una relación entre las variable dependiente yit que en este caso es violencia y sus variables 

independientes: Nivel de educación, estado civil, edad y localización geográfica, de esta manera el 

modelo se expresa en la siguiente ecuación 

 

 

 

Donde 𝑥𝑖𝑡  es el vector de variables independientes, β es un vector de parámetros, i representa los 988 

municipios, se tomaron en cuenta solo 988 municipios ya que para los demás no existen datos y t son 

los años. En este estudio realizamos la estimación por los tres modelos de panel: Pooling -agrupado-, 

Fijos y aleatorios. 

 

Inicialmente se contempla la estimación de un modelo de panel de datos agrupado o "pooling" pero el 

problema de este modelo es que ignora la estructura del panel de datos, por lo que su estimación no 

será la indicada para esta investigación. El modelo pooling se puede contemplar en la siguiente 

ecuación. 
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El mejor modelo a estimar es el de los efectos fijos el cual puede ser calculado para efectos fijos 

individuales y efectos fijos temporales. El modelo de efectos fijos individuales se encuentra expresado 

en la ecuación 

                                              

El termino αi las diferencias entre los municipios.  

 

Los efectos temporales toman en cuenta variables constantes entre las mujeres agredidas en los 

municipios, dejando que la variación en el tiempo sea recogida por el término αt tal como se muestra en 

la ecuación 

 

 

 

1.3 Descripción de Variables  

Escolaridad: Niveles de educación en los que se encuentran las mujeres que denunciaron ser víctimas 

de violencia de género en los municipios de Colombia, se contemplaron dentro del modelo preescolar, 

básica primaria, básica secundaria y profesional. 

 

Estado civil: Segunda variable independiente, la cual nos indica la situación social de las víctimas de 

violencia de género en cada uno de los municipios, esta variable también se encuentra categorizada por 

las mujeres que se encuentran solteras, en unión libre, casadas, separadas y viudas. 

 

Edad: En esta variable se encontrarán el número de mujeres afectadas por grupo de edad, se hallan 

mujeres víctimas dentro de las edades de 10 a 80 años. 

 

Zona del hecho: En esta variable se encuentran el número de mujeres agredidas que pertenecen a la 

zona urbana y a la zona rural. 

 



                                    Programa de Economía 
                                    Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

1.4 Datos 

Los datos que se utilizaron para la estimación del modelo de panel de datos fueron obtenidos del 

Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses (ICMLCF), el cual proporcionó una base 

de datos, en donde se evidencian el número de mujeres victimas de Violencia de Género para las 

variables anteriormente mencionadas, estas mujeres aparecen registradas para cada uno de los  años 

entre 2010 y 2014 en los municipios de Colombia. 

 

Es importante tener en cuenta que la base de datos proporcionada por El Instituto Colombiano de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses fue realizada acorde a las valoraciones médicas realizadas por los 

especialistas de medicina de esta institución a las mujeres que previamente habían denunciado algún 

tipo de violencia en contra de ellas. 

 

 

Resultados 

Inicialmente se presentan las estadísticas descriptivas de las variables incluidas en el modelo las cuales se 

presentan en general para los individuos, entre individuos y dentro individuos (véase anexos tabla A-1 y 

A-2) 

 

Los resultados espaciales no fueron concluyentes para todos los años, se realizó el cálculo del Índice 

Local de Moran que se muestra en la figura 5-1 para el año 2011, por ser este significativo al cálculo, 

observando que en ese año existe una relación espacial en los municipios de la muestra, en la agresión a 

las mujeres. Este hallazgo coincide con lo evidenciado (34) que expone como variables culturales, en 

este caso asociadas con la idiosincrasia de algunos municipios de Colombia, determinan la violencia 
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hacia las mujeres. 

 

                            

                        
 
En la tabla 5-2 se presentan los resultados de un primer modelo de panel de datos en el cual se incluyen 

las variables de escolaridad, estado civil, grupo de edad, y localización geográfica de las mujeres que 

denunciaron ser víctimas de la violencia de género en los municipios de Colombia, se realiza una 

comparación entre los modelos de efectos between (BE), efectos agrupados (pooling), efectos 

aleatorios (RE), efectos fijos (FE) por mínimos cuadrados ordinarios.  

 

El estimador pooling realiza una regresión simple para todos los municipios en todos los períodos, esta 

condición de efectos agrupados no permite realizar una estimación precisa de que factores influyen en 
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la incidencia de la violencia de género para los municipios a través de los años, ya que ignora la 

estructura de panel de datos, no arroja una error para cada individuo y cada período de tiempo, por lo 

tanto su interpretación queda descartada.   

 

El estimador de efectos between permite analizar las variables que influyen en el comportamiento de la 

violencia de género entre los individuos, en este caso los municipios, para este modelo se encuentran 

significativas las variables de escolaridad para los niveles educativos de preescolar y primaria, para el 

estado civil de soltera, unión libre y para todos los grupos de edad, exceptuando el de las mujeres que se 

encuentran entre los 10 a 20 años, y por último la localización geográfica. Por lo tanto lo que se observa 

entre los municipios es que para las mujeres que poseen básica primaria  tienen un coeficiente de 

maltrato positivo aunque no significativo. El estado civil de  mujeres  solteras y en unión libre  

muestran un coeficiente positivo y significativo estadísticamente al momento de ser víctimas de 

maltrato entre los municipios analizados, este hallazgo coincide con el encontrado  por (3) sin embargo 

es importante ver  que estas mujeres pueden estar denunciando mas que las mujeres casadas, 

posiblemente por no tener hijos con la pareja. Entre los municipios se observa que las mujeres que 

tienden a ser víctimas potenciales son las mujeres que se encuentran entre los 50 y 60 años, seguidas 

por las de 30 a 40 y por último las de 20 a 30 años, la razón que puede explicar este acontecimiento es 

que las mujeres que se encuentran en este rango de edad son mas vulnerables a sufrir violencia de 

género ya que poseen un nivel de educación primario.  

 

Una vez realizado el test de Hausman (1978) tabla 5-1 se rechaza la existencia de efectos aleatorios, por 

lo tanto aceptando la hipótesis nula aceptamos la existencia de efectos fijos, lo cual indica que para las 

variables incluidas en el modelo la violencia de género tiene un factor persistente a través de los años. 

Cabe resaltar que en la muestra no se incluyen 134 municipios de los cuales 66 Medicina Legal no 

proporcionaba datos y los 68 restantes fueron eliminados de la estimación debido a que los datos de los 

individuos presentaban un gran número de ceros y no eran significativos para el modelo. 
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En el modelo de efectos fijos se observa que las variables de preescolar, primaria y secundaria no son 

significativas para el    modelo, lo cual sugiere que para Colombia la variable educación no es decisiva 

en las mujeres  víctimas de violencia. No obstante se realizó un modelo por el Método de Momentos 

Generalizados, sigla en inglés (GMM) con varianza robusta en uno y dos pasos con el propósito de 

analizar diferentes momentos de los parámetros estimados, para una ampliación del tema véase Hall 

(2005) (24) Los resultados se muestran en cuadro 5.3, donde se evidencia que la variable dependiente 

tiene en el segundo rezago es significativo aunque no es elevado el coeficiente, esto demuestra que la 

violencia de género contra las mujeres es un hecho persistente en los municipios de Colombia, y que la 

variación positiva del coeficiente esta ligada a lo sucedido, en este caso en los dos años anteriores.  Es 

importante destacar, que existen casos resaltados por los medios que pueden incentivar a las mujeres a 

denunciar en una mayor medida el maltrato, motivo adicional para explicar el lag de esta variable.   

 

El nivel de educación de las mujeres es relevante, dado que disminuye el número de mujeres 

maltratadas, tal como se evidencia en la tabla, al ser los coeficientes negativos y la varianza mínima. Los 

resultados muestran para los años analizados mujeres con grado profesional, son menos proclives (-

0,35) a sufrir maltrato, y que al calcular la dispersión entre los municipios controlando el tiempo el 

coeficiente continua siendo negativo y significativo, aunque su varianza aumenta. Un grado mayor de 

educación es negativo y significativo, en la estimación, determinado por el grado profesional de la 

mujer. Este hallazgo está es soportado por Coker los cuales encontraron que la educación de la mujer 

es vital, al momento de aceptar ser violentada por su pareja.  Esta claro, que en Colombia esto va de la 

mano con la posibilidad que existe de denuncia, dado que la educación se relaciona con la capacidad de 

generar ingresos.  

 

Por otra parte se observa que las variables de estado civil son significativas para el modelo, las mujeres 

casadas son las más afectadas por la violencia de género en Colombia y así es soportado por Ribero y 

Sánchez (2005)\cite{ribero2005determinants} que en su estudio presentan que en Colombia el grupo 

poblacional femenino más afectado por la violencia es el de las mujeres casadas, ya que que el hecho de 

que una mujer se encuentre casada mantiene a través de los años 0.6 mujeres por cada una maltratada 

en esta condición (véase tabla 5.2 columna 4). Esto puede ser entendido como un efecto cultural que 

otorga el vínculo legal del matrimonio y que es entendido por los agresores como una posesión de 

dominio sobre las mujeres lo que les permite agredir con mayor facilidad y hacerlo constante a través de 

los años. Lo anterior se corrobora en la tabla 5.3 en donde el coeficiente es positivo y la varianza es 

mínima entre las observaciones.  



                                    Programa de Economía 
                                    Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

 

Por otra parte se observa que el segundo grupo de mujeres mas afectado por la violencia de género en 

los municipios de Colombia  son las mujeres solteras, por cada mujer soltera se presentan 0.52 mujeres 

agredidas, seguidas de las mujeres separadas con un 0.50 y por último las mujeres que se encuentran en 

unión libre con un coeficiente de 0.45, con un nivel de confianza del 99\%. 

 

Desde otra perspectiva y acorde a los datos obtenidos del Instituto Colombiano de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses se puede observar el volumen de denuncias por parte de cada grupo poblacional de 

mujeres, viene dado por las características propias de las víctimas  en su vida personal y en la de sus 

hogares, se puede observar que las mujeres casadas denuncian mas que las mujeres que se encuentran 

en unión libre ya que es diferente la convivencia en cada uno de estos grupos, por ejemplo las mujeres 

casadas tienen un incentivo adicional a denunciar a su agresor, que las mujeres que conviven con su 

pareja en unión libre, ya que la unión de las mujeres casadas esta basada en el Marco Legal Colombiano, 

condición que otorga mas beneficios legales en caso de que sea abandonada por su pareja que aquellas 

que se encuentran en unión libre.  

 

Por otro lado se encuentra que los grupos de edad de las mujeres denunciantes también son 

significativos para el modelo, por cada mujer que se encuentre entre los 40 a 50 años, se presentan 0.34 

mujeres victimas de violencia a un nivel de confianza del 99\%, una característica que puede explicar lo 

anterior es que las mujeres que se encuentran entre los 40 y 50 años de edad normalmente ya han 

convivido varios años con su pareja y al transcurrir los años se evidencia problemas internos en la 

relación que conllevan a ser violentadas por parte de su pareja, además las denuncias de las mujeres 

aumentan a partir de este rango de edad por el estrés generado durante varios años de violencia. 

Seguidamente se observa que las mujeres que se encuentran entre los 30 a 40 años evidencian un efecto 

en 0.31 mujeres afectadas, las mujeres entre los 10 a 20 y 20 a 30 años de edad presentan un coeficiente 

del 0.25 y por último se encuentran las mujeres entre los 50 a 60 años 0.20. 

 

En cuanto a la localización geográfica de las victimas se evidencia que por cada mujer que vive en la 

zona rural de los municipios de Colombia se presentan 0.42 mujeres violentadas, y las mujeres que se 

encuentran en la zona urbana generan 0.40 víctimas de violencia, siendo ambos coeficientes 

significativos a un nivel de confianza del 90\%. Aunque no se presenta una brecha significativa entre 

las dos la diferencia radica en que las mujeres que se encuentran ubicadas en la zona rural de los 

municipios además de recibir violencia a manos de su pareja, la reciben también de hombres que 

pertenecen a armados al margen de la ley.   
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3.1 Conclusiones  

Es importante tener en cuenta que existen factores determinantes en la violencia de género en 

Colombia, las características sociodemográficas de las mujeres inciden en la violencia hacia ellas. Cabe 

resaltar que para los municipios de Colombia se presenta un factor estacional que hace que la violencia 

de género se mantenga a través de los años, este factor estacional puede ser un tema de cultura entre los 

municipios.  
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Para los municipios que Medicina Legal no presenta datos se puede concluir que la cultura de los 

mismos incide en que las mujeres no denuncien la violencia de hacia ellas.  

 

Para los efectos fijos se evidencia que las mujeres más afectadas entre los municipios a través del 

tiempo son las mujeres que se encuentran casadas, en edades entre los 50 y 60 años de edad y que se 

encuentra en la zona rural de los municipios de Colombia. 

 

Se evidencia que a medida que la mujer adquiere mas años de educación se presenta una disminución 

en la violencia hacia ellas, debido a que aquellas mujeres adquieren capacidad de empoderamiento y de 

participación en la comunidad. 

 

Existe una correlación en la violencia de género en los municipios de Colombia, es decir, los niveles de 

violencia en un municipio influyen significativamente en la violencia de sus vecinos cercanos. 

 

3.2 Recomendaciones  

Para la elaboración de futuras investigaciones se propone incluir otras variables explicativas como el 

número de hijos y los ingresos de la mujer, con el fin de poder observar el comportamiento de los 

individuos entorno a la violencia de género para los municipios de Colombia.   

 

Acorde a los resultados encontrados en esta investigación se busca proporcionar información de la 

dimensión de la problemática de violencia de género en Colombia, al Estado y Entidades Territoriales 

con el fin de generar nuevas leyes que que prevengan los niveles de violencia en contra de las mujeres y 

que asimismo sancionen a los agresores de las mismas. 
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Anexo B 
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Anexo C 
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