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Resumen: A través del estudio bibliográfico exhaustivo, se buscó proponer mejoras normativas a implementar en el 
sistema jurídico paraguayo para perfeccionar el tratamiento de la violencia contra la mujer. Para ello fueron analizados 
175 resúmenes de artículos del ámbito de las ciencias jurídicas provenientes de la base de datos Google Académico, la 
Revista Jurídica y la Criminal Justice Database, seleccionándose y categorizándose finalmente 12 de ellos para el 
desarrollo de la investigación. Se pudo constatar que la Ley 5777/16 cumple de forma teórica con las expectativas 
para el tratamiento efectivo de la violencia contra la mujer mediante la ampliación de los ámbitos de aplicación, la 
incorporación de medidas de protección integral, la búsqueda de acción unificada por parte del aparato estatal y el 
reforzamiento de las medidas de protección para las víctimas. Dentro de las posibles limitaciones de la normativa vigente 
se encontraron la atención excesiva a la aplicación puramente penal, la falta de aplicación de medidas educativas y de 
prevención social, como así también medidas re adaptativas para agresores. Un proyecto proveniente de la práctica 
internacional que demuestra alta efectividad para el tratamiento de casos de violencia contra la mujer es el modelo de 
unidades de policías, fiscales y defensores de víctimas especialmente capacitados para investigar y enjuiciar los casos. El 
punto de consenso entre estudios nacionales e internacionales es que los paradigmas jurídicos que buscan ser más efectivos 
en la reducción de violencia hacia las mujeres son aquellos que tratan al fenómeno de manera holística yendo más allá 
de la simple conjetura penal y del análisis comparativo de leyes.  
 
Palabras claves: violencia contra la mujer, Ley 5777/16, normativa vigente, práctica internacional, tratamiento 
efectivo.  

 

Abstract: Through the exhaustive bibliographical study, it was sought to propose regulatory improvements to be 
implemented in the Paraguayan legal system to improve the treatment of violence against women. For this, 175 abstracts 
of articles from the field of legal sciences from the Google Scholar database, the Legal Magazine and the Criminal 
Justice Database were analyzed, selecting and finally categorizing 12 of them for the development of the investigation. 
It was possible to verify that Law 5777/16 theoretically complies with the expectations for the effective treatment of 
violence against women by expanding the scope of application, incorporating comprehensive protection measures, seeking 
unified action by of the state apparatus and the reinforcement of protection measures for victims. Within the possible 
limitations of the current regulations, excessive attention to the purely criminal application was found, the lack of 
application of educational and social prevention measures, as well as readaptative measures for aggressors. A project 
originating from international practice that demonstrates high effectiveness for the treatment of cases of violence against 
women is the model of police units, prosecutors, and victims' advocates specially trained to investigate and prosecute cases. 
The point of consensus between national and international studies is that the legal paradigms that seek to be more 
effective in reducing violence against women are those that treat the phenomenon holistically, going beyond simple criminal 
conjecture and comparative analysis of laws.  
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Introducción 
 
Las consideraciones globales cada vez más serias de la violencia hacia las mujeres como problemática 

que atañe a la salud pública, política social y derechos humanos han llevado a las naciones a buscar respuestas 
legislativas idóneas para hacer frente al flagelo.  

  La Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 
aprobaba en 1979, fue el punto de partida que marcó la universalidad de la lucha contra la violencia hacia las 
mujeres. A partir de allí, y a medida que las naciones fueron rectificando la Convención, los Estados fueron 
estableciendo sus programas de acción.  

 
  En el aspecto normativo, partiendo principalmente de la promulgación en 1992 de la Constitución 

Nacional, en Paraguay se vienen llevando a cabo acciones para el tratamiento efectivo de la violencia contra 
la mujer que adhieren en muchos casos a modelos internacionales.  

 
  La presente investigación busca examinar esas acciones desde una perspectiva metodológica 

bibliográfica o documental, de manera a entender el estado normativo actual que las guía.  
 
  Una vez estudiada la normativa nacional vigente y habiendo indagado sobre los inconvenientes o 

limitaciones que podría tener para su aplicación efectiva, este trabajo apunta a revisar alternativas provenientes 
del plano internacional que podrían ser sugeridas para el mejoramiento de la misma. 
 
 

Antecedentes 
 
Principales hitos de la lucha global contra toda forma de violencia hacia las mujeres  
 
 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) - 1979: 
 

 Este trascendental tratado internacional, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en 1979, es un tratado internacional que ha dejado una huella indeleble en la lucha por los derechos de las 
mujeres a nivel mundial. Este hito representa un compromiso global para erradicar la discriminación de género 
en todas sus manifestaciones y, al mismo tiempo, aborda de manera integral la problemática persistente y 
grave de la violencia de género. 

 
 Puesto que la CEDAW no se limita a ser simplemente una declaración de principios; y más bien, se 

posiciona como un marco normativo completo que va más allá de la condena de la discriminación, exigiendo 
medidas concretas para lograr la equidad en diversas esferas de la vida, MacKinnon (1987) han destacado la 
importancia de la convención al establecer un marco legal internacional que aborda la discriminación de 
género de manera integral. Reconociendo la igualdad de género como un principio fundamental, la 
convención establece las bases esenciales para abordar las desigualdades de género en áreas cruciales como el 
ámbito legal, político y social (Connell, 2002; Goetz, 1997; Kabeer, 2005).  

 
 Esta convención no solo se centra en la eliminación de prácticas discriminatorias, sino que también 

promueve activamente la igualdad de oportunidades y el empoderamiento de las mujeres. Al hacerlo, 
contribuye a cambiar los paradigmas culturales arraigados y a fomentar un entorno en el que las mujeres 
puedan participar plenamente en la sociedad, tomar decisiones fundamentales y disfrutar de sus derechos 
humanos en igualdad de condiciones. 

 



 Cinthya Johana Ortega Ullón 87 

 Además, como señalan Richards & Haglund (2015) la CEDAW ha desempeñado un papel crucial en 
inspirar y respaldar legislaciones y políticas a nivel nacional que buscan garantizar la igualdad de género. Ha 
sido un catalizador para el cambio, impulsando a los Estados miembros a revisar y reformar sus marcos legales 
para cumplir con los estándares internacionales establecidos por la convención. 
 
 

Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer - 1993: 
 

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, adoptada en 1993, marca un hito significativo al reconocer la violencia de género como una 
violación flagrante de los derechos humanos. Más allá de la mera condena, esta declaración representa un 
llamado urgente a la acción, destacando la imperativa necesidad de prevenir y erradicar la violencia dirigida 
hacia las mujeres. 
 

Este documento histórico no solo identifica la violencia de género como una preocupación 
fundamental, sino que también establece claramente la responsabilidad de los Estados en la protección de las 
mujeres. Enfatiza la urgencia de adoptar medidas efectivas, tanto preventivas como punitivas, con el objetivo 
de garantizar la seguridad y el bienestar de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad (Chikin, 1994; 
Schöpp-Schilling, 1995).  

 
Al consolidar la comprensión de que la violencia de género no es un asunto privado, sino una cuestión 

de interés público, la declaración subraya la necesidad de una respuesta coordinada a nivel nacional e 
internacional. Reconoce que la lucha contra la violencia de género requiere no solo el compromiso de los 
gobiernos, sino también la colaboración activa de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y 
otros actores relevantes. 

 
La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer no solo es un llamado a la acción, 

sino que también sirve como un marco ético y legal que orienta a los Estados hacia la adopción de políticas y 
medidas concretas para abordar y prevenir la violencia de género. Además, ha inspirado iniciativas a nivel 
nacional que buscan crear conciencia, proporcionar apoyo a las víctimas y enjuiciar a los perpetradores, 
contribuyendo así a la creación de un entorno donde las mujeres puedan vivir libres de violencia y disfrutar 
plenamente de sus derechos fundamentales. 
 

Convención de Belém do Pará - 1994: 
 

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 
conocida como la Convención de Belém do Pará, adoptada en 1994, representa un hito crucial en la lucha 
regional contra la violencia de género en el continente americano. Al enfocarse en la problemática desde una 
perspectiva específica para la región, esta convención reconoce la complejidad de los desafíos que enfrentan 
las mujeres en América y establece compromisos concretos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. 
 

 En términos jurídicos, la convención establece obligaciones específicas para los Estados parte con el 
objetivo de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Establece una definición amplia de 
la violencia contra la mujer, no solo aborda la violencia física, sino que también reconoce otras formas de 
violencia, como la psicológica y la sexual, ampliando así la comprensión de la violencia de género en toda su 
complejidad. Al hacerlo, contribuye a una visión más completa y holística que abarca todas las manifestaciones 
de violencia contra las mujeres. 

 
 Los Estados parte se comprometen a adoptar medidas legislativas y políticas para prevenir y abordar 

la violencia contra las mujeres, así como a garantizar que las víctimas tengan acceso a recursos efectivos y a la 
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justicia. En este sentido, la Convención de Belém do Pará ha influido en la legislación y las políticas de muchos 
países de América Latina y ha contribuido a aumentar la conciencia sobre la importancia de abordar la 
violencia de género como una cuestión de derechos humanos (García, 2016; Iriarte, 2020).  

 
 En resumen, la Convención de Belém do Pará no solo es un compromiso regional para combatir la 

violencia de género, sino que también representa un ejemplo de cómo los países pueden unirse en un esfuerzo 
coordinado para abordar un desafío que afecta a las mujeres en todo el continente americano. 
 

Ley de Violencia contra la Mujer (Violence Against Women Act – VAWA) – 1994 (Estados 
Unidos): 
 

Esta legislación pionera no solo aborda la violencia doméstica de manera integral, sino que también 
asigna recursos financieros significativos para respaldar a las víctimas y fortalecer las capacidades de las 
agencias encargadas de hacer cumplir la ley. 
 

La VAWA ha mejorado la protección de las víctimas de violencia de género al establecer medidas de 
protección, como órdenes de alejamiento y refugios para mujeres maltratadas. Además, la ley ha establecido 
la obligación de los departamentos de policía de arrestar a los agresores en casos de violencia doméstica. 
Autores como Goldscheid (2005) y O’Neill (2000) manifiestan que la Ley ha fortalecido la respuesta legal a la 
violencia de género al establecer nuevas leyes y políticas que protegen a las víctimas y castigan a los agresores. 
Por ejemplo, la ley ha establecido la violación marital como un delito en todos los estados de los Estados 
Unidos. 

 
Asimismo, desde su enfoque holístico, la VAWA también destaca la necesidad de asignar recursos 

adecuados para respaldar a las víctimas y fortalecer las capacidades de las agencias encargadas de hacer cumplir 
la ley. Esta asignación de recursos no solo es esencial para proporcionar apoyo y recursos a las víctimas, sino 
que también demuestra un compromiso serio por parte del gobierno en la lucha contra la violencia de género. 

 
La VAWA ha servido como un modelo ejemplar para otras jurisdicciones, inspirando legislaciones 

similares en todo el mundo. Su impacto no se limita al ámbito nacional, sino que también ha contribuido a la 
creación de un marco global para abordar la violencia de género (Gilman, 2011; Merry, 2009). La ley ha 
catalizado conversaciones y acciones a nivel internacional, fomentando un mayor reconocimiento de la 
importancia de abordar la violencia contra las mujeres de manera integral y sistémica. 
 
Convención de Estambul - 2011: 
 

Adoptada por el Consejo de Europa en 2011, la Convención de Estambul representa un paso crucial 
hacia la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica a nivel europeo. 
Este tratado histórico, también conocido como la Convención del Consejo de Europa sobre la Prevención y 
Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, establece un marco integral para 
abordar esta grave violación de los derechos humanos. 
 

La convención define la violencia de género de manera amplia, incluyendo no solo la violencia física, 
sino también la violencia sexual, psicológica y económica. Esto permite una comprensión más completa de la 
violencia de género y una respuesta más efectiva a la misma. Así también, establece medidas para prevenir la 
violencia de género y proteger a las víctimas, incluyendo la educación y la sensibilización sobre la violencia de 
género, la protección de las víctimas y la promoción de la igualdad de género. 

 
Adoptando un enfoque de responsabilidad del Estado, la convención incluye la obligación de los 

Estados de tomar medidas efectivas para prevenir la violencia de género, investigar y sancionar a los 
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perpetradores y proporcionar recursos y servicios para las víctimas. Además, establece la importancia de la 
cooperación internacional en la prevención y respuesta a la violencia de género, incluyendo la cooperación 
entre los Estados y la sociedad civil, y la importancia de la cooperación en la investigación y el enjuiciamiento 
de los perpetradores. 

 
La cooperación internacional también es un componente destacado de la Convención de Estambul. Al 

reconocer que la violencia de género no conoce fronteras, el tratado promueve la colaboración entre los países 
para abordar este problema de manera coordinada y efectiva. Autores como Merry (2009) y Pinto (2015) 
reconocen la importancia de la Convención de Estambul en la lucha contra la violencia de género y destacan 
su impacto en la adopción de medidas similares en otros países del mundo.  
 
 

Conclusiones 
 

La presente investigación tuvo como objetivo general proponer mejoras normativas a implementar en 
el sistema jurídico paraguayo para perfeccionar el tratamiento de la violencia contra la mujer. Para ello, en 
primer lugar, se llevó a cabo una revisión de la normativa vigente, específicamente la concerniente a la Ley 
5777/16, la cual se constituye como la más actual y abarcativa en el sistema jurídico paraguayo. Se pudo 
constatar que dicho cuerpo legal cumple, al menos de forma teórica, con las expectativas para el tratamiento 
efectivo de la violencia contra la mujer, esto mediante la ampliación de los ámbitos de aplicación y la 
incorporación de medidas de protección integral para las mujeres. La búsqueda de acción unificada por parte 
del aparato estatal que propone la Ley y el reforzamiento de las medidas de protección para las víctimas y su 
entorno cercano, son también incorporaciones de relevancia.  
 

En segundo lugar, se examinó las posibles limitaciones en la aplicación de la normativa vigente. En ese 
sentido, los estudios analizados coincidieron en que la aplicación penal por sí sola no se traduce en un 
tratamiento efectivo de la violencia contra la mujer. Según estos estudios son requeridas además medidas 
educativas y de prevención social, las cuales, a pesar de encontrarse ampliamente contempladas en la Ley 
5777/16, los autores consideran que su aplicación no se da aún de forma plena y efectiva. Otras medidas que 
también se contemplan en el mismo cuerpo legal pero que según los estudios expuestos no son aplicados 
adecuadamente en la actualidad, son las medidas re adaptativas. La pena privativa de libertad sin medidas re 
adaptativas como la resocialización de los agresores, enfatizan estas investigaciones, no recupera al individuo 
inadaptado y deja latente la posibilidad de su reincidencia.  

 
Por último, se exploró alternativas procedentes de la práctica internacional que se podrían implementar 

en el sistema jurídico paraguayo. En este aspecto se observa nuevamente que muchas de las prácticas 
recomendadas se encuentran contempladas en la normativa nacional vigente, pero su puesta en práctica se da 
aún de manera parcial o no efectiva. Por ejemplo, las prohibiciones de posesión de armas por parte de 
agresores se contemplan dentro de las medidas de protección urgente en la Ley 1600/00 y el modelo de 
centros de justicia familiar propuesto cumple funciones similares a las casas de acogida expuestas en la Ley 
5777/16. Así también, las pautas internacionales recomendadas para examinar el cumplimiento de la debida 
diligencia por parte del Estado están previstas en la normativa nacional, por ejemplo, el Decreto Nº6973 por 
el cual se reglamenta la Ley 5777/2016 establece como órgano rector al Ministerio de la Mujer para que el 
mismo requiera a los organismos estatales informes sobre la implementación de la ley y elaborar 
recomendaciones para dichos organismos.  

 
El proyecto proveniente del plano internacional que demuestra alta efectividad para el tratamiento de 

casos de violencia contra la mujer es el modelo de unidades de policías, fiscales y defensores de víctimas 
especialmente capacitados para investigar y enjuiciar los casos. Aunque su puesta en práctica sea aún parcial, 
el modelo de unidades especializadas se encuentra previsto en la normativa nacional, permitiendo, por 
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ejemplo, la creación de unidades especializadas contra la violencia familiar en Ministerio Público y de 
Defensorías Especializadas en la Ley 5777/16 en ciertos puntos del país.  

 
Un punto importante de consenso entre ciertos estudios nacionales e internacionales es que los 

paradigmas jurídicos que buscan ser más efectivos en la reducción de violencia hacia las mujeres son aquellos 
que tratan al fenómeno de manera holística yendo más allá de la simple conjetura penal y del análisis 
comparativo de leyes, propios del derecho positivo. 
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