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Resumen:  
La presente investigación tiene dos propósitos. El primero de ellos es avanzar en 
el conocimiento sobre la violencia de género en la región de la Araucanía (Chile), 
a través de la realización de un mapa de violencia que ponga de relieve cómo está 
la situación de violencia de género en contra de las mujeres en la región de la 
Araucanía. El segundo propósito es realizar una caracterización del modelo de 
masculinidad predominante en las tres comunas con mayores índices de violencia 
contra las mujeres en la región que se logren identificar. La comunicación 
presentara los resultados del primer objetivo a través de la realización de un mapa 
de violencia de género en la región de la Araucanía en Chile. 
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1. Objetivos	o	propósitos:		
	
Objetivos	generales:	
Realizar	un	mapa	de	violencia	intrafamiliar	y	delitos	sexuales	cometidos	a	mujeres	
mayores	de	14	años	en	los	años	2012,	2013	y	2014	en	la	región	de	la	Araucanía.			
Realizar	 una	 caracterización	 del	 modelo	 masculino	 predominante	 en	 las	 tres	
comunas	 en	donde	 existen	mayor	número	de	denuncias	 por	 violencia	 de	 género	
contra	las	mujeres	mayores	de	14	años	hasta	los	60	años.		
Objetivos	específicos:	
OG1:	 Elaborar	 una	mapa	 de	 violencia	 de	 género	 contra	 las	mujeres	 y	 de	 abusos	
sexuales	 en	 mujeres	 mayores	 de	 14	 años	 hasta	 los	 60	 años	 a	 través	 de	 las	
denuncias	de	estos	delitos	realizadas	en	la	fiscalía	de	la	región	de	la	Araucanía	
OG1:	Establecer	correlaciones	utilizando	estadísticas	de	fuentes	secundarias,	entre	
el	mapa	de	violencia	de	género	e	indicadores	de	vulnerabilidad	y	pobreza.	
OG1:	 Determinar	 coincidencias,	 similitudes	 y	 diferencias	 con	 indicadores	 de	
fuentes	secundarias	entre	las	comunas	que	presenten	mayor	número	de	denuncias	
por	habitantes.		
OG2:	Identificar	el	tipo	de	masculinidad	(tradicional	o	nuevas	masculinidades)	que	
tiene	mayor	aceptación	en	las	comunas	de	mayor	número	de	denuncias	por	delitos	
de	violencia	de	género	en	la	región	de	la	Araucanía		
OG2:	Determinar	 si	 en	 las	 comunas	que	presentan	mayor	números	de	denuncias	
por	 violencia	 de	 género	 en	 la	 región	 de	 la	 Araucanía,	 existe	 aceptación	 o	
justificación	en	el	uso	de	 la	violencia	en	determinadas	ocasiones	por	parte	de	 los	
hombres	
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2. Marco	teórico:		
	
Durante	 el	 año	 2013	 en	 Chile,	 40	 mujeres	 fueron	 asesinadas	 a	 manos	 de	 sus	
parejas,	 maridos	 o	 convivientes	 (SERNAM,	 2014).	 Situación	 que	 presenta	 un	
aumento	de	un	15%	respecto	al	año	2012.	Estas	cifras	de	mujeres	asesinadas	son	
la	culminación	de	una	situación	de	violencia	en	la	cual	muchas	mujeres	tienen	que	
convivir	 a	 los	 largo	 de	 sus	 vidas.	 Según	 datos	 del	 Observatorio	 de	 Equidad	 de	
Género	y	Salud	los	delitos	que	sufren	las	mujeres	y	la	vulneración	de	sus	derechos	
estipulados	 en	 violencia	 intrafamiliar	 y	 delitos	 sexuales	 alcanzan	 a	 35%	 de	 las	
mujeres.	 De	 este	 total	 un	 32%	 sufre	 violencia	 física,	 psicológica	 y	 sexual	
simultáneamente	(OEGS,	2012).	Este	tipo	de	información	no	hace	más	que	ratificar	
que	la	violencia	de	género	en	el	país	está	prácticamente	naturalizada.	En	la	región	
de	 la	Araucanía	durante	 los	años	2012	y	2013,	 el	número	de	mujeres	que	 sufrió	
violencia	intrafamiliar	y	lo	han	denunciado	a	las	autoridades	correspondientes,	es	
de	 3293	 (cifras	 entregadas	 por	 la	 fiscalía	 de	 la	 región	 de	 la	 Araucanía).	 Este	
número	 sin	 embargo,	 no	 incluye	 a	 aquellas	 mujeres	 que	 fueron	 víctimas	 de	
violencia	 psicología	 	 que	 no	 está	 tipificada	 como	 delito	 y	 más	 aún	 importante	
número	de	mujeres	que	no	han	denunciado	los	delitos.	El	SERNAM	(2014)	indica	
que	de	las	mujeres	que	sufrieron	violencia	física	durante	el	último	año	en	todo	el	
país,	sólo	el	36%		realizo	la	denuncia	a	 la	policía	o	tribunales	correspondientes	y	
de	 ellas	 el	 41%	desistió	 continuar	 con	 el	 proceso,	 lo	 que	 se	 traduce	 en	mayores	
dificultades	para	terminar	con	una	problemática	como	esta.			
La	participación	de	la	mujer	en	distintas	áreas	de	la	sociedad	como	la	economía,	la	
política	y	el	trabajo,	gracias	a	los	movimientos	feministas	y	la	constante	lucha	por	
reivindicar	 sus	derechos,	 ha	 logrado	destapar	una	de	 las	mayores	problemáticas	
que	 sufrían	 las	 mujeres:	 la	 violencia	 física	 y	 psicológica.	 Lo	 anterior	 tiene	 dos	
explicaciones,	 en	 primer	 lugar	 se	 plantea	 que	 las	mujeres	 se	 estén	 atreviendo	 a	
denunciar	a	sus	parejas	por	este	 tipo	delitos	ya	que	es	cada	vez	menos	aceptado	
socialmente	ejercer	la	violencia	de	manera	tan	directa	(Connell,	2003).	La	segunda	
explicación	 es	 que	 los	 hombres	 al	 ver	 que	 pierden	 el	 poder	 frente	 a	 sus	 parejas	
hacen	 uso	 de	 la	 violencia	 física	 para	 ejercer	 poder	 sobre	 las	 mujeres	 (Kimmel,	
2008).		
La	 violencia	 en	 contra	 de	 las	mujeres	 durante	 estos	 últimos	 años	 ha	 sufrido	 un	
aumento	significativo,	 tal	como	se	ha	visto	antes,	 teniendo	en	cuenta	 los	avances	
en	democracia,	participación	de	la	mujer	en	el	mercado	laboral,	etc.	Sin	embargo,	
es	este	mismo	proceso,	es	el	que	ha	supuesto	el	aumento	de	violencia	en	contra	de	
las	 mujeres.	 Pues	 los	 hombres	 sienten	 amenazada	 su	 masculinidad	 por	 sus	
esposas,	parejas	(novias)	o	parejas	esporádicas.	Este	es	un	problema	por	un	lado	
de	 los	 hombres	 ya	 que	 muchos	 sienten	 y	 viven	 un	 modelo	 de	 masculinidad	 o	
hegemónico.	Modelo	que	poco	a	poco	se	va	superando	pero	que	sin	embargo,	de	
momento	está	ocasionando	muchos	problemas	en	cuestiones	de	violencia	 contra	
las	mujeres.	Esto	se	produce	porque	estos	hombres	sienten	amenazada	su	hombría	
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con	 las	 libertades	 que	 han	 adquirido	 las	 mujeres	 durante	 las	 últimas	 décadas	
(Kimmel,	2008;	Kaufman,	1999).		
En	Chile	la	legislación	continúa	denominando	las	violencia	de	género	en	contra	las	
mujeres	 como	 violencia	 intrafamiliar.	 Esto	 limita	 designar	 la	 violencia	 que	 se	
ejerce	contra	 las	mujeres	esta	reducida	al	ámbito	del	hogar	y	 llevada	a	cabo	solo	
por	el	marido	o	conyugue,	situación	de	la	literatura	ha	demostrado	que	la	violencia	
contra	de	la	mujer	no	está	limitada	al	ámbito	del	hogar	sino	que	es	una	situación	
más	bien	transversal.	Durante	estos	últimos	años	la	violencia	de	género	contra	las	
mujeres	continúa	siendo	una	de	las	principales	causas	de	mortalidad	de	mujeres	a	
manos	 de	 sus	 parejas	 o	 ex	 parejas	 (OEGS,	 2014).	 Estas	 mujeres	 sufrieron	
agresiones	 independiente	 de	 su	 condición	 de	 casadas,	 novias,	 relaciones	 ya	
terminadas.	 La	 violencia	 contra	 las	 mujeres	 tiene	 muchos	 factores	 y	 muchas	
causas,	 pero	 especialmente	 se	 debe	 a	 cómo	 se	 socializan	 los	 hombres.	 Llegar	 a	
cambiar	 esta	 situación	 en	 aquellas	 mujeres	 que	 tienen	 una	 relación	 de	 muchos	
años	 es	 un	 tema	muy	 complejo.	 Sin	 embargo,	 la	 situación	 puede	 ser	 sin	 duda	 la	
prevención	 de	 este	 tipo	 de	 hechos	 en	 quienes	 están	 solo	 comenzando	 a	
experimentar	lo	que	son	las	relaciones	sentimentales,	como	es	el	caso	de	las	y	los	
adolescentes.		
En	 Chile	 las	 investigaciones	 también	 han	 demostrado	 que	 existe	 un	 modelo	
dominante	 de	masculinidad	 (Valdez	 y	 Olavarría,	 1998;	 Olavarría,	 2004).	Modelo	
que	se	reproduce	en	distintos	ámbitos,	además	del	espacio	educativo.	Este	tipo	de	
masculinidad	 no	 solo	 es	 visible	 en	 Santiago	 como	 capital	 (Valdez	 y	 Olavarría,	
1998),	 sino	 que	 además	 en	 otros	 espacios	 geográficos	 nacionales.	 Así	 lo	
demuestran	 investigaciones	 realizadas	 en	 ciudades	 como	 Calama	 (Barrientos,	
Salinas	 y	Meza,	 2009;	 Salinas,	Barrientos	 y	Rojas,	 2012).	 El	 primer	 estudio	 tiene	
como	 objetivo	 demostrar	 que	 en	 espacios	 de	 diversión	 masculina,	 existen	
relaciones	 género	 discriminatorias	 hacia	 las	 mujeres	 y	 de	 reproducción	 de	
elementos	 propios	 de	 la	 masculinidad	 hegemónica	 (Barrientos	 et	 el,	 2009).	 El	
segundo	 estudio	 es	 de	 similares	 características,	 orientado	 a	 la	 investigación	 del	
discurso	 discriminatorio	 dirigido	 a	 las	 mujeres	 que	 trabajan	 en	 espacios	 de	
esparcimiento	 de	 trabajadores	 mineros	 (Salinas	 et	 al,	 2012).	 Dentro	 del	 ámbito	
educativo	 existen	 dos	 estudios	 relevantes,	 que	 además	 de	 demostrar	 que	 es	 el	
mismo	 modelo	 de	 masculinidad	 que	 se	 reproduce,	 muestran	 la	 inexistencia	 de	
estudios	sobre	modelos	alternativos	de	masculinidad.	El	primero	denominado	“La	
imagen	 social	 de	 la	 feminidad	 y	 la	masculinidad	 en	 la	 enseñanza	 secundaria	 en	
Chile”	 (Ezzatti,	 2009),	 y	 afirma	 que	 dentro	 del	 espacio	 educativo	 nacional	 se	
continúan	 reproduciendo	 prácticas	 educativas	 asociadas	 a	 la	 sumisión	 de	 las	
mujeres	 y	 a	 una	 proyección	 violenta	 de	 la	 masculinidad	 a	 través	 de	 un	 macho	
agresivo.	 Pero	 además	 se	 describe	 a	 otro	 modelo	 de	 masculinidad	 que	 es	 “la	
masculinidad	excluida,	varón	homosexual”	(Ezzati,	2009	p.102).	Otra	investigación	
relevante	centrada	en	el	ámbito	educativo	es	la	que	proponen	Ramírez	y	Contreras	
(2012).	Esta	investigación	fue	llevada	a	cabo	en	una	escuela	rural	de	la	región	de	la	
Araucanía	y	dirigida	a	niños	de	entre	los	8	y	13	años	refleja	que	existen	imágenes	



	
	

 
Organizado por: 

 

 	

masculinas	tradicionales,	al	mismo	tiempo	que	para	ellos	ser	mujer	es	estar	en	una	
situación	de	inferioridad	respecto	a	su	posición	actual	“La	opción	de	convocar	a	un	
grupo	 de	 niños	 en	 una	 conversación	 con	 un	 hombre	 joven	 al	 interior	 de	 una	
escuela/internado,	 tiene	 como	 efecto,	 de	 acuerdo	 a	 nuestro	 análisis,	 una	
exacerbación	 de	 la	 definición	 de	 masculinidad.	 Una	 masculinidad	 construida	 en	
repudio	 hacia	 los	 femenino”	 (Ramírez	 y	 Contreras,	 2012	 p.175).	 Aunque	 los	
investigadores	 creen	 que	 los	 resultados	 serían	 diferentes	 si	 quien	 realiza	 los	
grupos	hubiese	 sido	una	mujer,	 sostienen	que	 existen	 evidencias	 suficientes	 que	
expresan	que	los	significados	de	la	masculinidad	es	similar	a	la	que	se	produce	en	
otros	contextos.	
	

3. Metodología:		
	
La	 propuesta	 de	 investigación	 consta	 de	 dos	 etapas.	 Estas	 etapas	 requieren	 la	
aplicación	 de	 dos	 técnicas	 de	 recolección	 de	 información	 diferentes:	 fuentes	
secundarias	y	fuentes	primarias	con	la	elaboración	de	una	encuesta.	
En	la	primera	etapa	de	investigación	se	realizará	un	mapa	de	la	violencia	de	género	
en	 la	 región	 de	 la	 Araucanía	 a	 través	 de	 fuentes	 secundarias.	 En	 ella,	 con	 datos	
entregados	por	la	Fiscalía	Regional	de	la	Araucanía,	se	considerarán	los	delitos	de	
lesiones	menos	 graves;	 delitos	 de	 amenazas;	 delitos	 de	maltrato	 habitual,	 todos	
estos	 delitos	 tipificados	 en	 contexto	 de	 violencia	 intrafamiliar.	 Además	 la	
investigación	contempla	 los	delitos	de	abusos	 sexuales	de	 los	años	2012,	2013	y	
2014.	En	cuanto	al	delito	de	abusos	sexuales	en	 la	 legislación	en	Chile	no	cuenta	
como	 violencia	 intrafamiliar,	 sin	 embargo,	 la	 literatura	 científica	 avala	 que	 este	
tipo	de	delito	no	es	más	que	una	de	las	tantas	formas	de	violencia	de	género	que	se	
presentan	en	nuestro	país	y	en	las	sociedades	en	general.		
Este	mapa	de	violencia	permitirá	tener	estadísticas	con	datos	brutos	de	violencia	
de	 género	 en	 la	 región	 de	 la	 Araucanía.	 Una	 vez	 obtenida	 esta	 información	 se	
procederá	a	elaborar	unas	tasas	brutas	de	violencia	por	cada	1000	habitantes.	Para	
esto	se	utilizaran	estadísticas	poblacionales	del	 Instituto	Nacional	de	Estadísticas	
INE	y	del	Departamento	de	Estadísticas	e	Información	de	Salud	DEIS	perteneciente	
al	Ministerio	de	Salud.	Este	cálculo	de	las	tasas	permitirá	tener	una	visión	mucho	
más	precisa	de	 los	delitos	de	violencia	contra	 las	mujeres	que	se	comenten	en	 la	
región	 en	 una	 proporción	 basada	 en	 el	 número	 de	 habitantes.	 Esto	 se	 justifica	
porque	la	ciudad	de	Temuco	al	tener	una	mayor	cantidad	de	habitantes,	durante	el	
año	2013	tiene	un	total	de	571	denuncias	por	agresiones	y	el	total	regional	es	de	
1550.	El	cálculo	de	las	tasas	permite	que	el	número	de	denuncias	no	sea	leído	de	
forma	bruta,	sino	en	relación	al	número	de	habitantes.	En	una	segunda	fase	de	la	
elaboración	del	mapa	de	violencia	en	la	región,	se	procederá	a	buscar	estadísticas	
de	 fuentes	 secundarias	 de	 fuentes	 como	 la	 encuesta	 CASEN	 indicadores	 de	
vulnerabilidad,	 pobreza,	 Índice	 de	 desarrollo	 humano	 del	 PNUD.	 Esto	 permitirá	
establecer	 si	 existen	 correlaciones	 entre	 las	 comunas	 con	 mayor	 número	 de	
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denuncias	por	violencia	de	género	e	indicadores	de	pobreza	y	vulnerabilidad.	Esto	
permitirá	tener	una	lectura	acabada	respecto	a	la	situación	de	violencia	de	género	
que	viven	las	mujeres	en	las	comunas	de	mayores	índices	de	violencia	en	la	región	
de	 la	 Araucanía.	 Al	 mismo	 tiempo	 que	 se	 procederá	 a	 identificar	 elementos	
comunes	y	diferencias	entre	las	comunas	con	mayores	índices	de	violencia	a	través	
de	dichas	estadísticas	de	fuentes	secundarias.	
La	 segunda	 etapa	 del	 estudio	 implica	 la	 realización	 de	 una	 encuesta	 de	
caracterización	masculina.	Esta	encueta	deriva	directamente	de	 la	etapa	anterior,	
puesto	que	en	las	comunas	que	correlacionen	con	indicadores	de	pobreza	y	altos	
números	 de	 denuncias	 por	 delitos	 por	 violencia	 de	 género	 se	 aplicará	 en	
instrumento.	Esto	se	traduce	en	la	realización	de	la	encuesta	en	las	tres	comunas	
en	donde	existan	elevados	indicadores	de	vulnerabilidad	social	y	al	mismo	tiempo	
un	elevado	número	de	denuncias	por	delitos	de	violencia	de	género.	Para	esto	se	
plantea	un	 trabajo	de	campo	de	450	encuestas,	distribuidas	en	150	encuestas	en	
cada	una	de	las	comunas	indicadas	en	la	fase	primera	del	estudio.	
	

4. Discusión	de	los	datos,	evidencias,	objetos	o	materiales		
	
[Insertar	texto]	
	

5. Resultados	y/o	conclusiones		
	
[Insertar	texto]	
	

6. Contribuciones	y	significación	científica	de	este	trabajo:	
	
[Insertar	texto]	
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