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Tres desafíos de la política pública para atender prevenir y 
atender la violencia contra las mujeres

Debilidades en la 
actualización y homologación 

de indicadores sobre 
violencia contra las mujeres

Persistencia en el análisis 
cuantitativo de la violencia 

contras las mujeres 

Insuficientes recursos para la 
sensibilización ciudadana 

frente a la violencia contra las 
mujeres



Contribuciones del proyecto Infosegura

Informes locales de análisis 
de femicidio (ILAFEM)

Sistema Unificado de 
Medición Estadística de la 

Violencia de Género en Costa 
Rica (SUMEVIG)

Campaña Las que ya no están 



ILAFEM

• 426 mujeres fueron víctimas de femicidio en el periodo del 2007 al 2022
• Informes Locales de Análisis de Femicidio (ILAFEM) forman parte de los 

programas del eje 6 de PLANOVI (2017-2032)
• Se trata de una metodología de autopsias sociales para caracterizar al 

femicidio



ILAFEM. Contenidos

1. Datos de identificación de la persona víctima 
2. Metodología y fuentes de información 
3. Contexto macrosocial y comunitario (indicadores, servicios y políticas 

cantonales de prevención y atención de la violencia)
4. Antecedentes familiares y personales, y caracterización del acto 

femicida y su impacto 
5. Ruta crítica institucional, respuesta social y comunitaria
6. Acceso a la justicia
7. Conclusiones y recomendaciones



ILAFEM. Desafíos

1. Dolor y sufrimiento en personas sobrevivientes del femicidio, abandono 
institucional, duelos no resueltos. 

2. Abstención de participar de las víctimas sobrevivientes por temor a 
represalias.

3. Insuficiente apoyo institucional para brindar información clave
4. Buena calidad de la información agregada a nivel nacional, pero débil 

desagregación territorial
5. Limitadas capacidades de anticipación, prevención y atención temprana, 

ligadas al conocimiento de dinámicas y condiciones territoriales. 



ILAFEM. Conclusiones

1. Los escenarios en que se producen estos delitos en el país tienden a un 
nivel de complejidad cada vez mayor, que no se agota en el ámbito 
tradicional de la violencia íntima o familiar. 

2. En esta violencia intervienen nuevos escenarios, actores y agentes, 
como el crimen organizado en formas como el sicariato, narcotráfico,  
trata de personas, explotación y el comercio sexual

3. Mayor ensañamiento con aquellas mujeres con condiciones de múltiple 
opresión, fundamentando la urgencia de aplicar un análisis 
interseccional. 



SUMEVIG

1. Se crea en 2008, pero es en 2019 cuando se formaliza su integración al 
Sistema Nacional de Violencia contra las Mujeres 

2. Genera y recolecta datos cuyo análisis permite la toma informada de 
decisiones y diseño de política pública

3. Comité Técnico integrado por el INAMU, Ministerio de Justicia y Paz, 
DHR, INEC, Sistema de Emergencias 9-1-1, Ministerio de Seguridad 
Pública, Poder Judicial y Ministerio de Salud

4. Actualmente, el SUMEVIG contempla 27 indicadores integrados entre 
2006 al 2021



SUMEVIG. Contribuciones

1. Infosegura apoyó su mejora y fortalecimiento mediante el análisis de los 
indicadores en el periodo del 2006 al 2021, desde una perspectiva de 
género, derechos humanos y análisis interseccional 

2. Generó insumos para la priorización y toma de decisiones orientadas al 
diseño y mejoramiento de políticas públicas de prevención y atención de 
las violencias de género contra las mujeres

3. Planteamiento de mejora en la recolección, procesamiento e 
interpretación de información

4. Asistencia técnica para el desarrollo de una plataforma digital para la 
visualización de los datos mediante Power BI 



SUMEVIG. Ámbitos

1. Violencia intrafamiliar
2. Delitos sexuales
3. Acoso u hostigamiento sexual en el empleo y la docencia
4. Acoso sexual callejero
5. Femicidios y tentativas de femicidio
6. Acceso a justicia, sentencias y sanciones



SUMEVIG. Recomendaciones

1. Incorporar indicadores sobre violencia mediática y simbólica contra las 
mujeres, violencia política y reparación integral del daño

2. Integrar formas de violencia aun cuando no estén penalizadas, 
atendiendo la recomendación de la CEDAW

3. Incluir más variables de interseccionalidad con el fin de visualizar con 
mayor especificidad las situaciones de las mujeres indígenas, 
afrodescendientes, en condición de pobreza y pobreza extrema, mujeres 
trans, lesbianas, refugiadas, mujeres con discapacidad y también en 
condición de calle (categorías que actualmente no están incluidas). 



Las que ya no están. Concepto

1. Campaña conjunta con el Ministerio de Justicia y Paz para sensibilizar y 
concientizar a la ciudadanía sobre la problemática del femicidio en 
Costa Rica y sus impactos para la vida de las mujeres, sus familias, 
comunidades y sociedad en general. 

2. Pretende que esta problemática no permanezca oculta, que la 
ciudadanía conozca y entienda sus causas, como requisito para que, de 
manera individual o colectiva, se asuma una postura crítica y un papel 
activo en combatirla

3. Construida con el apoyo y participación del Colectivo de Familias 
Sobrevivientes de Femicidio



Las que ya no están. Historias

1. La campaña consistió en la colocación de 15 siluetas de tamaño real de 
mujeres víctimas de femicidio en espacios públicos altamente 
transitados

2. Cada silueta corresponde a una de las mujeres que fallecieron en el 2021 
a causa de femicidio en el país y está personalizada con su nombre, 
edad y una referencia de su vida escrita por sus familiares

3. Se incluyeron datos sobre los femicidios ocurridos durante el 2021, así 
como un llamado a la acción para detener la violencia contra las mujeres 
y denunciar los hechos al 911



Las que ya no están. Desarrollo

1. 11 cantones acogieron la campaña: San José, Heredia, Alajuela, Escazú, 
Desamparados, Upala, León Cortés, Dota, San Joaquín de Flores, Limón y 
Curridabat. 

2. Fue motivo central de la conmemoración del 25 de noviembre y los 16 
días de activismo de 2022 en dos instalaciones simultáneas: en el acto 
oficial del Gobierno de la República en la Plaza de las Garantías Sociales 
y en la Asamblea Legislativa, en su atrio, vestíbulo y en el plenario.

3. El acto final consistió en la develación de una escultura permanente 
instalada en el Parque Metropolitano La Sabana

https://www.youtube.com/watch?v=YZrfEBSzvyc
https://www.youtube.com/watch?v=YZrfEBSzvyc
https://www.youtube.com/watch?v=YZrfEBSzvyc




Aprendizajes

1. La información es indispensable para el diseño e implementación de políticas 
públicas de calidad y precisión. Sin mejor información no tendremos mejores 
políticas

2. Las metodologías y análisis tradicionales de la información, construidos a 
menudos desde una óptica masculina, no abordan ni explican adecuadamente 
la violencia contra las mujeres

3. Los sistemas de información sobre violencia contra las mujeres deben ser 
integrales e incluyentes de toda la institucionalidad

4. Las normas y las políticas son necesarias pero insuficientes sin 
transformaciones culturales, personales y colectivas que incluyan a los 
hombres. La sensibilización sumada a la evidencia es efectiva para lograr ese 
propósito. 
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