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COMPONENTE
LA VIOLENCIA Y SU MATERIALIZACIÓN

Componentes temáticos

¿Cuál es nuestro objetivo en este componente?

Comprender la violencia desde los enfoques 
diferenciales y la importancia de construir un re-
gistro detallado de la misma.

¿Qué otros objetivos tenemos?

• Reconocer los momentos y lugares críticos en 
los que ocurren los incidentes de seguridad.

• Identificar los tipos de agresores y los niveles 
de impacto que estos generan en la comuni-
dad.

• Facilitar una reflexión colectiva sobre los fac-
tores que contribuyen a la inseguridad y cómo 
abordarlos de manera integral.
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¿Qué preguntas guiarán nuestro aprendizaje?

• ¿Cuáles son las causas de la violencia que 
afronta la comunidad?

• ¿Es necesario llevar un registro de los inciden-
tes de seguridad?

• ¿Qué es la Violencia Basada en Género?

¿Qué materiales necesitamos para las activida-
des de este componente?

• Marcadores de colores

• Papelógrafo

Las violencias con enfoque diferencial
La Violencia Basada en Género

La Violencia Basada en Género es todo acto de vio-
lencia dirigido a una persona a raíz del género. In-
cluye una amplia gama de comportamientos, des-
de el maltrato físico y psicológico hasta la violencia 
sexual, económica y simbólica. La VBG se sustenta 
en desigualdades de poder entre hombres y muje-
res, y busca controlar, dominar o dañar a las muje-
res. La raíz de esta violencia es el patriarcado como 
sistema político, cultural y económico.

Para comprender mejor la forma en que esta vio-
lencia se expresa podemos usar el Iceberg de las 
violencias contra las mujeres: este triángulo nos 
permite conocer cómo funcionan las Violencias Ba-
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sadas en Género. Como cualquier iceberg, las mani-
festaciones de la violencia que están en la punta son 
las más visibles y explícitas; incluso, las instituciones 
públicas generalmente tienen rutas para la atención 
de este tipo de violencias. Pero, a medida que se 
acercan a la base son más invisibilizadas e incidir en 
ellas implican acciones al largo plazo.

Fuente: construcción propia con base en datos de SISMA (S.F.)

Violencia directa. (Visible de forma explícita). 
Feminicidio, asesinato, explotación sexual, trata, 

esclavitud sexual, violencia sexual, persecu-
ción, amenazas, insultos, maltrato, violencia 

intrafamiliar.

Violencia simbólica o cultural. (Invisible 
de forma explícita). Aspectos arraigados en 
nociones linguisticas, culturales, religiosas, 

formas de pensar, etc. Manipulaciónn, exclusión, 
desprestigio, violencia económica, representa-

ción sociopolítica desigual, instrumentalización y 
cosificación de los cuerpos para cumplir normas,  

chantaje emocional, control de la privacidad.

Violencia estructural. (Invisibile de forma 
util). Se arraiga en el sistema político, social y 
económico. Mantiene el status quo, invisibi-

lizar desigualdad, realizar acciones que no 
transforman relaciones de poder, evitar acciones 

afirmativas, obstáculos par acceder a rutas de 
justicia y salud, revictimización al denunciar y 

falta de credibilidad.
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Machismo Patriarcado

   El machismo es un sis-
tema de creencias y acti-
tudes que asigna roles y 
valores diferentes a hom-
bres y mujeres, otorgando 
un poder superior a los 
hombres y subordinando 
a las mujeres. El machismo 
justifica y perpetúa la vio-
lencia hacia las mujeres y 
limita sus oportunidades. 
Es una de las principales 
causas de la violencia ba-
sada en género.

   El patriarcado es un sis-
tema político, económico, 
social y cultural basado en 
la superioridad de los hom-
bres. En este se margina de 
los espacios de decisión, 
liderazgo y autoridad a las 
mujeres y los sujetos que 
no reproduzcan las lógicas 
heteropatriarcales. Los 
hombres, especialmente los 
blancos, ejercen mayores 
roles de liderazgo y autori-
dad, además de ostentar un 
mayor control sobre la pro-
piedad. Además de estos 
privilegios, el patriarcado 
refuerza estereotipos y ro-
les de género, restringiendo 
la libertad de quienes no se 
ajusten a sus normas.
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Violencia por prejuicio

La violencia por prejuicio es cualquier acto vio-
lento dirigido a una persona o grupo debido a sus 
características reales o percibidas, como su orien-
tación sexual, identidad de género, raza, religión o 
discapacidad. Esta violencia se basa en el odio, la 
discriminación y la intolerancia hacia lo diferente. 
Aún hoy sabemos que hay grandes brechas para 
que quienes rompen el paradigma de lo tradicional 
puedan acceder a igual derechos.

Desde Caribe Afirmativo hemos identificado 
que “a mayor visibilidad, mayor son los riesgos”. 
Por eso, quienes visibilizan su diversidad son rele-
gadas a la periferia y la exclusión o son víctimas de 
violencias. Por eso, es necesario continuar denun-
ciando como se ha naturalizado la heterosexua-
lidad y los roles binarios de género. Para muchas 
personas visibilizar orientaciones sexuales o de 
género no hegemónicas, contar con una corpora-
lidad disruptiva o no cumplir con los estándares 
para la expresión del género implica riesgos y ma-
yores condiciones de vulnerabilidad.

Racismo

Es un sistema de opresión que asigna un valor 
superior a ciertas razas o grupos étnicos sobre 
otros, basándose en características físicas y cul-
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turales. Este sistema se manifiesta en diversas 
formas, como la discriminación, los prejuicios, la 
estereotipación y la violencia, y tiene como obje-
tivo mantener el poder y los privilegios de ciertos 
grupos a expensas de otros.

Adultocentrismo

Es una forma de discriminación que otorga un 
valor superior a las experiencias, perspectivas y 
necesidades de los adultos en comparación con las 
de niños, niñas y adolescentes. Esta forma de dis-
criminación se manifiesta en la toma de decisiones 
que afectan a menores sin considerar su opinión, 
en la infravaloración de sus capacidades y en la 
perpetuación de estereotipos sobre la infancia.

Capacitismo

Es una forma de discriminación que asigna un 
valor inferior a las personas con discapacidades, 
basándose en sus limitaciones físicas, mentales o 
sensoriales. Esta forma de discriminación se ma-
nifiesta en la exclusión, la segregación, la infantili-
zación y la baja expectativa hacia las personas con 
discapacidad, lo que limita sus oportunidades y su 
calidad de vida.
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Clasismo y aporofobia

El clasismo es una forma de discriminación y 
prejuicio que se basa en la pertenencia a una deter-
minada clase social. Consiste en el trato desigual y 
despectivo hacia personas o grupos considerados 
de clase baja o económicamente desfavorecidos, 
mientras se privilegia o exalta a aquellos que per-
tenecen a clases más altas. Este fenómeno está 
profundamente arraigado en las estructuras eco-
nómicas y sociales y se manifiesta en la margina-
lización y exclusión de quienes no cumplen con las 
normas o expectativas de estatus socioeconómico 
dominante.

La aporofobia es el rechazo, miedo o aversión 
hacia las personas pobres o en situación de vulne-
rabilidad. A diferencia de otras formas de discri-
minación basadas en características de identidad 
como la raza o el género, la aporofobia se centra 
exclusivamente en la hostilidad hacia quienes no 
tienen recursos económicos, posición social o in-
fluencia política. Este término, acuñado por la fi-
lósofa Adela Cortina, destaca cómo el desprecio 
hacia los pobres es una forma de exclusión que se 
perpetúa tanto a nivel individual como institucio-
nal en muchas sociedades.

Aporofobia rural o mejor discriminación por 
procedencia rural, al igual que lo anterior, también 
encuentra su forma y sentido al amparo de la vio-
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lencia estructural. En este caso los prejuicios que se 
ciernen frente a temas de educación y practicas cul-
turales que en un sentido muy profundo encuentra 
símil con la discusión entre “barbaro/civilizado”.

Habitar la pobreza es un factor que aumenta 
el riesgo de ser víctima de Violencia Basada en 
Género o por prejuicio, a la vez que dificulta el 
acceso a un trato digno por parte de algunos fun-
cionarios públicos.



13Laboratorio de ideas - Norte de Santander.
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ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN COLECTIVA 
DE UN VIOLENTÓMETRO DE GÉNERO O DE 

VIOLENCIAS POR PREJUICIO

Descripción: A través de esta actividad, el gru-
po podrá identificar y clasificar diferentes tipos de 
Violencias Basadas en Género, visualizándolas en 
un espectro que va desde lo más sutil hasta lo más 
grave.

Objetivo:

• Sensibilizar: Aumentar la conciencia sobre las 
diversas manifestaciones de la violencia de gé-
nero.

• Empoderar: Brindar herramientas para iden-
tificar y denunciar situaciones de violencia.

• Visibilizar: Hacer evidente la complejidad y la 
gravedad de las violencias basadas en género.

Pasos:

1. Dividir el grupo: formar equipos de 3-5 
personas.



15

2. Lluvia de ideas: cada equipo elabora una lista 
de todas las formas de violencia de género que 
conocen, desde lo físico hasta lo psicológico, lo 
económico y lo social.

3. Categorización: los equipos agrupan las dife-
rentes formas de violencia en categorías más 
generales (ej.: violencia física, psicológica, se-
xual, económica).

4. Creación del violentómetro: utiliza el ins-
trumento de violentómetro que hemos crea-
do para esta caja de herramientas. En caso 
de no tenerlo, puedes usar un papel grande, 
en donde cada equipo dibuja o escribe una 
línea que represente un espectro de violen-
cia. En un extremo, colocarán las formas más 
sutiles o menos evidentes de violencia, y en 
el otro extremo, las más graves. Entre ambos 
extremos, ubicarán las diferentes categorías 
de violencia.

5. Plenaria: cada equipo presenta su violentó-
metro al grupo, explicando las razones de su 
clasificación.
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Adaptación

Puedes adaptar esta actividad y crear un 
violentómetro de violencias por prejuicio a la 
población LGBTIQ+.

Pídele a les participantes que hagan una 
lista de todas las formas de violencia contra la 
población LGBTIQ+ que conocen.

Recuérdales la importancia de tener en 
cuenta a todas las poblaciones con orientacio-
nes sexuales e identidades de género no hege-
mónicas.

Ten presente que hay muchos tipos de vio-
lencia como la física, psicológica, simbólica, 
económica y cultural.

Al igual que en el violentómetro de Violen-
cias Basadas en Género la forma más cruel y  
culmen de las violencias es el homicidio por pre-
juicio o transfeminicidio.

Actividad: identificando las raíces de la violen-
cia: construyendo un árbol de problemas

Objetivo: Facilitar la comprensión de las causas 
subyacentes de los conflictos y la violencia en un 
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territorio específico, a través de la construcción 
colectiva de un árbol de problemas.

Pasos:

Presentación del concepto: explicar de manera 
sencilla qué es un árbol de problemas y cómo se 
utiliza para analizar situaciones complejas.

1. División en grupos e identificación del pro-
blema central: Cada grupo elegirá un pro-
blema de violencia específico que afecta a 
su comunidad (ej.: pobreza, amenazas, Vio-
lencia Basada en Género, violencia por pre-
juicio, etc.).

2. Construcción del tronco: En un papelógrafo o 
pizarra, escribir el problema central en la parte 
inferior, como el tronco del árbol.

3. Identificación de los frutos o las hojas: Cada 
grupo comenzará a identificar las consecuen-
cias directas del problema central.

4. Profundización en las raíces: Para cada rama, 
los grupos identificarán las causas subyacen-
tes o raíces del problema, dibujando nuevas 
ramas que se conecten a las anteriores.

5. Análisis de las raíces: Los grupos analizarán 
las raíces identificadas, discutiendo su impor-
tancia relativa y cómo se interconectan.

6. Presentación y discusión: Cada grupo presen-
tará su árbol de problemas al resto del grupo, 
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explicando las conexiones entre las diferentes 
causas y consecuencias.

7. Consenso: A partir de las presentaciones de 
cada grupo, se elaborará un árbol de proble-
mas consensuado que represente las causas 
principales de violencia en la comunidad.

¿Qué es un incidente de seguridad?

Un incidente de seguridad es todo aconteci-
miento que afecte la seguridad de la comunidad, el 
sujeto colectivo, la organización o el agente de cam-
bio. Este, como cualquier acción que atente contra 
la integridad, puede tener afectaciones a nivel físi-
co, material, económico, simbólico y psicológico.

Los incidentes de seguridad deben ser registra-
dos pues esto incide en una buena práctica para la 
seguridad comunitaria como lo es crear un proto-
colo de seguridad y a partir de este disminuir las 
vulnerabilidades como gestión del riesgo y de las 
amenazas. Adicionalmente, tener un registro deta-
llado de estos permite que la organización o los su-
jetos que hacen parte de esta tengan información 
organizada para comunicar a medios de comunica-
ción o realizar procesos de denuncia.

Los incidentes de seguridad permiten medir y 
hacer seguimiento a las amenazas y riesgos dentro 
de una comunidad y entender el riesgo personal 
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y colectivo. Además, una gestión colectiva de las 
amenazas permite compartir la carga emocional. 
Una buena práctica es el registro de todos los inci-
dentes de seguridad que se observan, incluso si no 
se está seguro de su relevancia.

Para registrar un incidente de seguridad
 ten pesente:

Determinar todos los hechos del incidente.

¿Quiénes son los actores que lo ejecutan?

¿Cuál es la red de agresión detrás del acto?

Tipos de incidente de seguridad:

1. Directo: El blanco es el sujeto de cambio, la or-
ganización o la familia por su trabajo en defen-
sa de los DDHH.

2. Contexto: El objetivo no es el agente de cam-
bio, su familia o la organización en razón de su 
defensa de DDHH, sino aciones de contexto. 
Ej: una balacera cerca, enfrentamientos entre 
grupos armados, desplazamiento de una co-
munidad cercana.
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3. Delincuencia común: Robar dinero, celular o 
acciones no asociadas al ejercicio de DDHH.

4. No intencionadas: Acciones que vulneran al 
agente, su familia o la organización pero suce-
den a raíz de accidentes, ej: olvidar las llaves o 
dejar abierta la sede social.

Glosario de incidentes de seguridad

Categoría Definición

Seguimiento

Observación constante de 
una persona o grupo con 
una intención de vigilar e 
intimidar.

Vigilancia

Acción de observar, con-
trolar o supervisar para 
adquirir o robar informa-
ción sin consentimiento. 
Puede realizarse en per-
sona o por medios digita-
les, cuando la vigilancia se 
realiza de forma visible, 
sin temor a ser descubier-
to, puede tener como fin 
intimidar y generar miedo.
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Categoría Definición

Intimidación

Uso de amenazas para 
causar miedo o coacción, 
puede realizarse a través 
de gestos, expresiones, ac-
ciones, insultos, gritos, en-
vío de mensajes, etc. Busca 
generar miedo y ansiedad 
en la persona amenazada y 
con ello cambiar acciones 
que realiza.

Allanamiento
Entrada forzada o ilegal en 
una propiedad.

Difamación/
Estigmatización

Desacreditar pública-
mente a una persona con 
falsedades, calumnias, ru-
mores, señalamientos y 
campañas de desprestigio. 
Esta acción tiene como 
propósito la destrucción 
moral de la persona o las 
organizaciones, así como 
su imagen y actividades. 
Es importante analizar el 
componente de género en 
las estigmatizaciones.
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Categoría Definición

Criminalizacion

Acusar falsamente a al-
guien de actividades ile-
gales para deslegitimar y 
desmovilizar la labor de la 
organización.

Amenaza de muerte
Advertencia verbal o es-
crita de asesinato.

Ataque físico
Agresión violenta contra 
una persona.

Asesinato

Muerte intencional y vio-
lenta de una persona, se 
realiza por escrito, en co-
mentarios en redes socia-
les, de forma verbal, entre 
otras. Busca generar mie-
do y llevar a la organiza-
ción o las personas a dejar 
su ejercicio de defensa de 
derechos humanos.

Desplazamiento
Forzar a una persona a aban-
donar su hogar y territorio.

Extorsión
Exigir bienes o favores me-
diante amenazas.
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Categoría Definición

Acoso sexual

Es un comportamiento 
verbal o físico, que tiene 
como fin la intimidación, 
hostigamiento y violencia 
de naturaleza sexual no 
consensuada e inapropia-
da. Puede ser realizado de 
forma presencial, en redes 
sociales, por teléfono. Esta 
acción atenta contra la 
dignidad de la persona.

Violación

Agresión sexual sin con-
sentimiento, se manifiesta 
a través de la fuerza física, 
psíquica o moral. Pone a 
la víctima en condición de 
inferioridad, vulnera su in-
tegridad y dignidad vía el 
sometimiento del cuerpo y 
la voluntad.

Sabotaje
Daño deliberado a bienes 
o actividades para causar 
perjuicio.

Asalto/

Robo

Agresión con el objetivo 
de robar.
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Categoría Definición

Tortura y tratos 
inhumanos

Violencia extrema que 
causa grave dolor físico o 
psicológico infligido deli-
beradamente con el fin de 
conseguir un objetivo o, 
en ocasiones, por el mero 
hecho de violentar la dig-
nidad e integridad de las 
personas.

Desaparición

Este es un delito comple-
jo, realizado por grupos 
armados organizados al 
margen de la ley o por el 
Estado, a partir de la pri-
vación de la libertad de 
un sujeto y la ausencia de 
información o negativa a 
reconocer dicha privación 
y el paradero del sujeto.

Secuestro

Acción de arrebatar sus-
traer, retener u ocultar a 
una persona en contra de 
su voluntad.

Intervención telefónica
Escuchar o grabar llama-
das sin permiso.
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Categoría Definición

Pérdida de información

Robo o destrucción de da-
tos sensibles e importan-
tes con el fin de intimidar, 
amenazar u obtener infor-
mación crítica de la organi-
zación y sus acciones.

Robo de identidad digital
Usurpación de la identidad 
en línea de una persona.

Acoso digital

Es el uso de medios tecno-
lógicos, como redes socia-
les, mensajería instantá-
nea o correos electrónicos, 
para hostigar, intimidar, 
amenazar o manipular 
a una persona de forma 
persistente. Este tipo de 
acoso puede incluir la di-
fusión de información pri-
vada, el envío de mensajes 
abusivos, la suplantación 
de identidad o la invasión 
constante de la privacidad, 
afectando la dignidad, el 
bienestar emocional y la 
seguridad de la víctima.
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Categoría Definición

Incidente de seguridad 
digital

Un incidente de seguridad 
digital es cualquier acción 
o evento que comprome-
te la integridad, confiden-
cialidad o disponibilidad 
de la información digital, 
afectando derechos fun-
damentales como el buen 
nombre, la dignidad hu-
mana, la privacidad y la 
libertad de expresión, 
mediante vulneraciones 
como robo de datos, su-
plantación de identidad o 
censura.

Suplantación de 
identidad (phishing)

Este es un delito comple-
jo, realizado por grupos 
armados organizados al 
margen de la ley o por el 
Estado, a partir de la pri-
vación de la libertad de 
un sujeto y la ausencia de 
información o negativa a 
reconocer dicha privación 
y el paradero del sujeto.

Censura digital
Bloqueo o eliminación de 
contenido, afectando la li-
bertad de expresión.
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Categoría Definición

Ataques de malware o 
ransomware

Software malicioso que 
compromete sistemas y 
exige pagos para liberar 
información.

Acceso no autorizado a 
cuentas

Intrusión en cuentas de 
usuario sin consentimien-
to.



28 Laboratorio de ideas - Norte de Santander.
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ACTIVIDAD: VALORANDO EL RIESGO

Objetivo: valorar y caracterizar los niveles de 
riesgo en el liderazgo social y la comunidad con el 
fin de generar información para el establecimiento 
de alertas

Pasos:

1. Presentación del concepto: construye sub-
grupos de trabajo y explica el concepto de 
riesgo y sus niveles (amarillo para bajo ries-
go, naranja riesgo medio y rojo riesgo alto o 
extremo).

2. Entrega indicadores de riesgo: se elaboran e 
imprimen 20 indicadores de riesgo (un texto 
corto con incidentes de seguridad realistas).

3. Determinando el riesgo y buenas prácticas: 
en el salón pega 3 carteles para cada color del 
semáforo y pídeles que en grupos discutan so-
bre en dónde ubicar los indicadores y, pensar, 
qué prácticas se pueden implementar para 
prevenir dicha situación.

Laboratorio de ideas - Norte de Santander.
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4. Plenaria: discutir los resultados y compartir 
con les participantes que un solo incidente de 
seguridad no crea un escenario completo de 
riesgo, es la combinación de leer el entorno, 
capacidades, amenazas y vulnerabilidades. 
Sin embargo, un incidente debe ser estudia-
do y puede obligar a tomar medidas de segu-
ridad frente al riesgo.

Algunas ideas
• Si deseas que sea más interactivo puedes 

construir, en un primer momento, los indi-
cadores de seguridad o riesgo con les parti-
cipantes. Anímalos a expresar incidentes de 
seguridad que les hayan sucedido o que se-
pan que les ha pasado a alguien.

• Recuerda que no siempre es fácil hablar sobre 
incidentes de seguridad y amenazas, para 
establecer confianza puedes pedirles que los 
enlisten sin expresar el actor responsable.
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ACTIVIDAD: MAPA DE INCIDENTES DE 
SEGURIDAD

Objetivo General: identificar y analizar patro-
nes, amenazas específicas, ubicaciones clave y la 
distribución temporal de incidentes de seguridad 
en la comunidad, con el fin de desarrollar estrate-
gias preventivas y de respuesta más efectivas.

Descripción de la Actividad:

En esta actividad, los participantes trabajan 
en grupos o individual para identificar incidentes 
de seguridad ocurridos en un período específico. 
Cada participante registra un incidente en una tar-
jeta, incluyendo fecha, lugar, tipo de agresor, co-
munidad afectada y una descripción del incidente.

Una vez registradas, las tarjetas se distribuyen 
en cuatro secciones (una en cada esquina) para in-
dicar su categoría, y en el centro se destaca si el in-
cidente involucró violencia de género o fue de alto 
impacto, usando colores específicos (púrpura para 
violencia de género y rojo para alto impacto).

En una sesión plenaria, todas las tarjetas se or-
ganizan en una línea del tiempo en la pared. Esto 
permite una visión clara de la distribución de los 
incidentes a lo largo del tiempo, identificando pa-
trones recurrentes y áreas críticas.
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Pasos para Realizar la Actividad:

1. Preparación (10 minutos):

• Distribuye tarjetas y marcadores a cada parti-
cipante y explica el objetivo de la actividad.

2. Registro de Incidentes (20-30 minutos):

• Cada participante escribe un incidente de se-
guridad por tarjeta, incluyendo la fecha, lugar, 
agresor y comunidad afectada.

• Las tarjetas se colocan en las cuatro esquinas 
para categorizar el incidente. Si el incidente in-
cluye violencia de género o es de alto impacto, 
se usan colores respectivos.

3. Organización de la Información (15 minutos):

• En una pared coloca una línea del tiempo y 
ubica las tarjetas cronológicamente.

4. Análisis de Patrones (30 minutos):

• Facilita una reflexión colectiva sobre los pa-
trones observados, identificando los momen-
tos y lugares de mayor incidencia, así como los 
tipos de agresores más comunes.

• Discute cómo estos patrones afectan la segu-
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ridad de la comunidad y qué medidas preven-
tivas se podrían implementar.

5. Síntesis y Reflexión Final (20 minutos):

• Concluye la actividad destacando los princi-
pales hallazgos y cómo estos pueden infor-
mar futuras acciones para mejorar la seguri-
dad comunitaria.

¿Quieres una alternativa?

Puedes proponer una línea de tiempo para re-
conocer los hechos que valoramos como positivos 
y negativos frente a la conquista de derechos. Pí-
dele a les participantes que en una hoja grande di-
bujen una línea, en la parte inferior deben ubicar 
acontecimientos negativos e incidentes de seguri-
dad en su lucha por los DDHH y en la parte supe-
rior acontecimientos positivos. Al final socializar.
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