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Acceso a la Justicia y línea telefónica 144: 
¿Cuáles son las voces que ingresan y pueden ser escuchadas?
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m a g a f l a c @ y a h o o . c o m . a r

El presente  tra b a jo  tie n e  p o r o b je tiv o  a n a liza r la línea te le fó n ic a  n ac io n a l y  
g ra tu ita  144 com o  m e d io  de acceso a la Jus tic ia  para las personas v íc tim a s  
de v io le n c ia  de género, y  a la vez fu e n te  de in fo rm a c ió n  para el d iseño  e 
im p le m e n ta c ió n  de p o lítica s  p úb lica s  que tie n d a n  a la p reve nc ión , sanción  y  
e rra d ica c ió n  de la v io le n c ia  de género  en el m arco  de la Ley 26.485. A  p a rt ir  
de los da tos  d isp on ib les  de d iversas fu e n te s  y  o rga n ism o s púb licos, con s i
dero  im p o r ta n te  que  re fle x ion em o s  en to rn o  a las s igu ie n te s  p regu n tas : 
¿la línea es una h e rra m ie n ta  p lu ra l de acceso a la Jus tic ia?  ¿Cuáles son las 
voces que ingresan y  pueden ser escuchadas? C om o fu e n te  de in fo rm a c ió n  
para las p o lítica s  púb licas, ¿ con tem p la  los ejes a n a lít ico s  esencia les para 
d im e n s io n a r el un ive rso  de las personas v íc tim a s  de v io le n c ia ?  Las razones 
que lleva ron  a e le g ir a la Línea 144 com o  o b je to  de aná lis is  son su vas to  
a lcance te r r ito r ia l,  su c o n tin u id a d  y  su am p lia  d ifu s ió n .

Línea 144
Este serv ic io , d e p e n d ie n te  del In s t itu to  N ac iona l de las M u je re s1 

(IN A M ), está d es tin a d o  a b r in d a r in fo rm a c ió n , o rie n ta c ió n , asesoram ien to  
y  c o n te n c ió n  para m u jeres en s itu a c ió n  de v io le n c ia 2 de to d o  el país. 
Funciona desde 2013, los 3 65  días del año, las 24  horas, de m anera g ra tu ita  
y  “accesible". D en tro  del IN A M  es el O b se rva to rio  de la V io le nc ia  co n tra  las 
M u je res  qu ien  tie n e  la m is ión  de desarrollar un sistema de información

1. Hasta s e p t ie m b re  de 20 17  d e n o m i n a d o  Conse jo  N ac io na l  de las muje res .  El I n s t i t u t o  t ie n e  
ra n g o  de Secre tar ía  de Es tado y  d e p e n d e  del M in is te r i o  de D esar ro l lo  Soc ia l  de la Nac ió n .

2. Se e n t i e n d e  po r  v i o l e n c ia  c o n t ra  las m u je res  t o d a  c o n d u c ta ,  acc ión  u o m is ió n  que  de
m a n e ra  d i re c ta  o ind i re c ta ,  t a n t o  en el á m b i t o  p ú b l ic o  c o m o  en el p r iv ado ,  basada  en un a 
re la c ión  des igua l  de poder , a fe c te  su v ida ,  l ib e r tad ,  d ig n id a d ,  i n t e g r id a d  f ís ica, ps ic o lóg ica ,
sexua l,  e c o n ó m ic a  o p a t r im o n ia l ,  o su se g u r id a d  pe rsona l.  Q ue dan  t a m b ié n  c o m p re n d id a s  
las pe rp e t ra d a s  desde el Es tado o p o r  sus agen tes.

permanente, generando reportes periódicos de las llamadas recibidas a 
través de la línea, y a su vez de mantener actualizada la guía de recursos 
disponibles para todo el territorio nacional.

O tra in s titu c ió n  que  rea liza  in fo rm es , el R eg istro  Ú n ico  de Casos de 
V io le nc ia  co n tra  las M u je res  (RUCVM) a cargo  del INDEC, no inco rp o ra  
d a tos  de fe m ic id io s  y  so lo  ingresa casos de m u jeres v íc tim a s 3 de v io le n c ia  
que  con cu rren  a una in s titu c ió n  e sta ta l que reg is tre  e in fo rm e  sobre esos 
casos. A  d ife re n c ia  de este reg is tro , la línea 144 da cuen ta  de la to ta lid a d  
de qu ienes acceden al serv ic io , in d e p e n d ie n te m e n te  de su género. O tros 
re po rtes  a d m in is tra tiv o s  son generados por d iversos o rgan ism os nacionales, 
p rov in c ia les  y  m u n ic ipa les , e n tre  e llos  la O fic ina  de la M u je r (que a p a rt ir  
de 2015 e labora  el re g is tro  de fe m ic id io s ), la O fic ina  de V io le nc ia  Dom éstica 
de la C orte  Suprem a de la N ación , el S istem a de V ig ila n c ia  de Lesiones del 
M in is te r io  de Salud de la N ación, el M in is te r io  de Trabajo, Em pleo y  Segu
rid ad  Socia l, secre tarías de la m ujer, un idades ju d ic ia le s , e tcé te ra .

En el año  2016 se lanzó el Plan N ac iona l de A cc ió n  co n tra  la V io lenc ia  
hacia  las M ujeres, el cua l c o n te m p la  dos ejes de a cc ió n : p reve nc ión  y  a te n 
c ión  in te g ra l. Es re g id o  ba jo  los p rin c ip io s  de m u lt i e in te rd isc ip lin a rie d a d , 
te r r ito r ia lid a d  y  fed e ra lism o , in te rse c to ra lid a d  e in te r- in s t itu c io n a lid a d . 
Entre las m edidas que inc lu ye  se e ncue n tra  la d ifu s ió n  de la Línea 144, 
para lo cua l se prevé la p ro d u cc ió n  de m a te ria l específico  para d iversos 
co le c tivo s  de m u jeres: m u jeres in m ig ra n te s , con d iscapacidades, a du lta s  
m ayores y  pueb los  o rig in a r io s . A  la fech a  no han s ido  d ifu n d id o s  in fo rm e s  
que  describan  avances s ig n ific a tiv o s  en este sen tido . En con tras te , los 
p rogresos observados d u ra n te  2018 se e ncu e n tran  sesgados hacia  un g ru p o  
de m ujeres que cu e n ta n  con acceso a te le fo n ía  ce lu la r, c o n e c tiv id a d  e 
in fo rm a c ió n  sobre serv ic ios de acceso a la Jus tic ia , que h oy  tien en  a d is p o -

3. Es de c i r  que  re f i e re  a la pe rsona de sexo  f e m e n in o ,  o que  se a u to id e n t i f i c a  c o m o  ta l ,  que  ha 
s u f r id o  un h e c h o  de v i o l e n c ia  p o r  d ich a  c o n d ic ió n .
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s ic ión  una nueva a p licac ión  para d isp o s itivo s  m óviles  que  p e rm ite n  acceder 
a un m apa g e o rre fe re n c ia d o  de cen tros  de a te n c ió n  y  una m e jora  en los 
canales de c om u n ica c ió n .

Caracterización de víctimas de violencia a 
partir de registros administrativos

El RUCVM4 d u ra n te  el p e río do  2 01 3 -2 0 1 7  in fo rm a  sobre 260 .156  
casos de v io le n c ia  co n tra  las m ujeres. Se prevé a fu tu ro  avanzar hacia un 
re g is tro  que  p e rm ita  la id e n tif ic a c ió n  de cada una de las personas y  conoce r 
la ru ta  c rít ica  que  deb ie ron  tra n s ita r  en el acceso a la Jus tic ia . El RUCVM 
no da cue n ta  de personas v íc tim a s  de v io le n c ia  que se id e n tif ic a n  con el 
género  m a scu lino , transexua l, tra ve s ti, tra nsgé n e ro  u o tros . Este d a to  sí lo 
reg is tra  la línea 144, que en el ú lt im o  in fo rm e  ind ica  que el 9 9 ,6%  fu e ro n  
personas que  se id e n tif ic a n  con el género  fe m e n in o . Adem ás, el 71%  de 
los casos reg is tra dos  en el RUCVM corresponde  a da tos  p ro ve n ie n te s  de 
in s titu c io n e s  que b rin d a n  asesoram iento , o r ie n ta c ió n  y  asistencia , donde  
el rango  e ta rio  en tre  20 y  39 años fu e  el más s ig n ific a tiv o  (60% ), m ie n 
tras que el de 14 a 19 años fu e  el m enos represen tado ; so lo  el 59 %  de 
las m u jeres in fo rm ó  sobre su s itu a c ió n  labo ra l, de las cuales el 5 0 %  ten ía  
e m p leo  fo rm a l o in fo rm a l;  en c o n tra p a rte , se e n con tra ba n  ocupados 7 6 ,5%  
de los agresores (sobre un p o rce n ta je  in fo rm a d o  de 4 8% ); en el 8 3 %  de 
casos reg is trados, las personas id e n tif ic a d a s  que  e je rc ie ron  v io le n c ia  ten ían  
un v ín c u lo  p ree x is te n te , ya que eran novios, pare jas o ex parejas. La m o d a 
lidad  de v io le n c ia  más in fo rm a d a  es la v io le n c ia  dom é stica  (97% ), p re d o m i
n ando  la v io le n c ia  ps ico lóg ica  (87% ), seguida de la fís ica  (67% ), la s im b ó 
lica (25% ), la econó m ica  y  p a tr im o n ia l (19% ) y  la sexual (8% ). Respecto a 
la fre cu e n c ia  y  d u ra c ión  del m a ltra to , los d a tos  re fle ja n  que  el 9 3 %  de las 
m u jeres han s u fr id o  s itu a c io n e s  de v io le n c ia  en más de una ocasión . En el 
4 0 %  de los casos el p e río do  de m a ltra to  se e x te n d ió  de 1 a 5 años, y  en el 
2 4 %  de los casos d u ra n te  más de 10 años.

4. Los re g is t ro s  a p o r t a d o s  p o r  los d i f e re n te s  o rg a n is m o s  son h e te ro g é n e o s  y  d in á m ico s ,  en lo 
que  respecta  al c o n t e n id o ,  ca l i da d  y  e x h a u s t i v id a d  de las v a r ia b le s  re levadas e i n fo rm a d a s .  
El INDEC l leva a cabo  un p roceso de h o m o g e n e iz a c ió n  y  v a l i d a c ió n  de la i n f o r m a c ió n  para 
d e t e r m in a r  los casos que  se i n c lu y e n  en el RUCVM.

En base a estos d a tos  se id e n tif ic a n  pa tro nes  com unes del g ru p o  de 
m ujeres que dec iden  re corre r la ru ta  c r í t ic a 5 de acceso a la Jus tic ia , ta les 
com o  el g ru p o  e ta rio , la m o d a lida d  y  el t ip o  de v io le n c ia , el v ín c u lo  con la 
persona agresora, el lu g a r d onde  se p rod uce  la s itu a c ió n  v io le n ta , la d ispa 
ridad  en la a u to n o m ía  eco nóm ica  y  el t ie m p o  de s o m e tim ie n to  a las s itu a 
c iones v io le n ta s . Sin em bargo, aún exis ten  m u jeres que  p or d iversas razones 
e n tie n d e n  que seg u ir inv is ib iliza d a s  - fu e ra  de la r u ta -  es la m e jo r m anera 
de p rotegerse. En este se n tid o  resu lta  im p re sc ind ib le , ta l com o  señala 
G herard i (2016), “ reconocer, n o m b ra r y  v is ib iliz a r"  o tras  v io le n c ia s  que 
perm anecen  n a tu ra lizad a s  y  ca lladas - la  v io le n c ia  in s titu c io n a l, labora l, 
c o n tra  la lib e rta d  re p ro d u c tiva , o b s té tr ica  o m ed iá tica , e n tre  o tra s -, ya que 
la to le ra n c ia  socia l y  e sta ta l es la que sostiene la pers is tencia  de la v io le n c ia  
e xtre m a  co n tra  las m ujeres. En pa labras de Segato  (2017) “ aquel ú lt im o  
gesto  [es una v io le n c ia  expresiva en el se n tid o  en que  'd ice ' a lgo , a lgo  que 
está d ich o  al m u n d o  a través de este gesto ] que es un c rim e n , es p ro d u c to  
de una c a n tid a d  de gestos m enores que  están en la v ida  c o tid ia n a  y  que 
no son crím enes, pero  son agresiones tam b ién ". Por e llo , resu lta  necesario  
reconoce r y  v is ib iliz a r el c o n ju n to  de agresiones que  en m u ch os  casos se 
van “ n a tu ra liz a n d o " y  revisar las p rác ticas  “ h a b itu a le s " de la v id a  co tid ia n a  
que en m uchos casos son el ca ldo  de c u lt iv o  que da lug a r a la con du c ta  
extrem a , v is ib le  y  condenab le .

La violencia georreferenciada
O tro  d a to  re leva n te  que  surge de los in fo rm e s  de la línea 144 es la 

p rocedenc ia  de las llam adas. De las 48 .749  llam adas rec ib idas  d u ra n te  el 
año 2017, se observa una presencia m u y  s ig n ific a tiv a  de las p rove n ie n te s  
de la p ro v in c ia  de Buenos A ires (64% ), seguida de la C iudad de Buenos A ires 
(9% ), M endoza  (5% ), Santa Fe (5% ), Córdoba (3,7% ), Tucum án (2,6% ), Ju ju y  
(1,3% ) y  el resto  de las p ro v in c ia s  por d eb a jo  del 1%. Son d a tos  que no se 
c o rre lac ion an  con la d is tr ib u c ió n  por ju r is d ic c ió n  de las tasas del Registro  
N ac iona l de Fem ic id ios de la Jus tic ia  A rg e n tin a . Resulta in s u fic ie n te  a d ju 
d ica r esta fa lta  de co rre lac ió n  a una cues tión  de densidad  dem o grá fica .

5. La ru ta  c r í t i ca  se c o n s t ru y e  a p a r t i r  de dec is iones  y  acc iones  que  e je c u ta n  las mujeres , 
c o m o  así t a m b i é n  las respues tas e n c o n t r a d a s  en su b ú s que da  de so lu c io n e s  c u a n d o  dec iden  
ro m p e r  el si lenc io .



117
D eberíam os in c o rp o ra r o tro s  fac to res , ta les com o  el c o n o c im ie n to  de 
los derechos, la escasez de recursos d ispon ib le s  (no so lo  m a te ria les , s ino  
ta m b ié n  s im b ó lico s  y  cu ltu ra le s ), la fa lta  de re c o n o c im ie n to  de la s itu a c ió n  
de v io le n c ia  (n a tu ra liza c ió n  y  le g itim a c ió n ), las d if ic u lta d e s  en el acceso a 
la in fo rm a c ió n , la d is p o n ib ilid a d  de h e rra m ie n ta s  aprop ia d as  a la d ive rs idad  
de los te r r ito r io s , la fa lta  de a u to n o m ía  eco nó m ica  (ingreso, v iv ie n d a , se rv i
cios de cu id ad o  para n iños  y  n iñas), la ausencia  de una red de co n te n c ió n , 
o la re pa ra c ión  e fe c tiva  del daño. Estos y  o tro s  aspectos d if ic u lta r ía n  dar el 
p rim e r paso para sa lir de la s itu a c ió n  de v io le n c ia . A s im ism o, no  podem os 
d e ja r de m e n c ion a r los riesgos asociados que c o n te m p la n  los in fo rm e s  de 
la línea 144, ta les  com o  la presencia de n iñas  o n iños  a fe c ta do s  po r la 
s itu a c ió n  de v io le n c ia , el uso o presencia de arm as, el con sum o  de a lco h o l o 
sus tanc ias  ps icoa tiva s  por p a rte  de las personas agresoras, o la e x is ten c ia  de 
m edidas de re s tr icc ió n  para las personas en s itu a c ió n  de v io le n c ia  o sus hijos.

Los in fo rm e s  de la línea 144 desagregan da tos  de personas v íc tim a s  de 
v io le n c ia  p o r país de p rocedenc ia  -A m é ric a  Latina , el Caribe y  o tro s  países-, 
pero  resu lta  lla m a tiv o  que no generen d a tos  d ife re n c ia d o s  por zonas ru ra les 
o urbanas, com o  así ta m p o c o  de qu ienes pertenecen  a co m un id ade s  o r ig i
narias. Si la in fo rm a c ió n  es la base sobre la que  se eva lúa  la e fe c tiv id a d  del 
recurso, se d e te c tan  necesidades y  se desarro llan  las po líticas, la carencia  
de estos d a tos  no p e rm ite  eva lua r la e ficac ia  de la línea 144, ni d esa rro lla r 
p o lít ica s  que  co n te m p le n  la p a rt ic u la r id a d  de estos sectores.

Federalismo y territorialidad
Una de las ca rac te rís ticas  del te r r i to r io  a rg e n tin o  es el d e se q u ili

b rio  d e m o g rá fic o  (S ili, 2015). Hay lugares con m ayo r d esa rro llo  o con a lta  
densidad  p o b la c ion a l, y  g randes e xtens iones con escaso desa rro llo  o p o b la 
c ió n .6 Según el censo del año  2010, 9 %  de los h a b ita n te s  de la A rg e n tin a  
v iv ía n  en zonas ru ra les y  2 ,4%  perte ne c ía n  a una c o m u n id a d  o rig in a r ia , 
d is tr ib u id o s  en 31 pueb los  ind ígenas en to d o  el país. Las des igua ldades

6. PNUD A r g e n t i n a  (2 017) ha c o n s t ru id o  un  Ind ice  de D esar ro l lo  Sos te n ib le  P rov inc ia l  (IDSP) qu e 
m ues t ra  que  el d e sa r ro l lo  so s ten ib le  se da de m ane ra  he te ro g é n e a  y  m u y  des igua l  en A r g e n 
t in a .  En 2 0 1 6  la C iudad  A u t ó n o m a  de B ue nos  A i re s  en cabezaba  el ra nk ing  p ro v in c ia l  con
0 ,792  (p resen taba  los n ive le s  más e levados en las d im e n s io n e s  de c r e c im ie n t o  e c o n ó m ic o ,  
i n c lus ió n  social  y  s o s te n ib i l i d a d  a m b ie n ta l )  y  S a n t ia g o  del Estero se e n c o n t r a b a  en el ú l t im o  
puesto ,  con una  d i f e re n c ia  m u y  s ig n i f i c a t i v a  con 0,313.  El p r o m e d io  del país era de 0,570.
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te r r ito r ia le s  son expresión  de una h e te ro g e n e id ad  e s tru c tu ra l que no so lo  
a fe c ta  los procesos p ro d u c tivo s , s ino  que  tie n e  un a lto  im p a c to  en la d is t r i
b uc ión  d ife re n c ia l de poder y  de p a rtic ip a c ió n  en la to m a  de decisiones 
(CEPAL, 2016).7

Las recom end ac io ne s  genera les rea lizadas por la C on ve nc ión  sobre 
la E lim in ac ión  de Todas las Formas de D isc rim in a c ió n  co n tra  la M u je r 
(CEDAW /C/GC/33) al Estado A rg e n t in o  sobre el acceso a la Jus tic ia  abarcan 
la ju s tic ia b ilid a d , la d is p o n ib ilid a d , la a ccesib ilidad , la ca lidad , la re n d ic ió n  
de cue n ta s  de los sistem as de Jus tic ia  y  la p rov is ión  de recursos para las 
v íc tim as. El C om ité  señala con p reo cup ac ión  las barreras in s titu c io n a le s , 
p roce d im e n ta le s  y  p rác ticas  que  d if ic u lta n  el acceso de las m ujeres a la 
ju s tic ia , ta les  com o  las largas d is ta nc ias  que  hay que re corre r para llega r 
a los tr ib u n a le s  en zonas ru ra les  y  rem o tas ; los este reo tipo s  d is c r im in a to 
rios, la p a rc ia lid a d  ju d ic ia l y  los escasos c o n o c im ie n to s  sobre los derechos 
de la m u je r en el poder ju d ic ia l y  la p o lic ía ; el acceso lim ita d o  a la asis
ten c ia  le trada  y  a in té rp re te s  de lenguas indígenas. De acu erdo  con esto, 
se recom ienda  avanzar con m edidas respecto  a la fo rm a c ió n  de qu ienes 
tra ba ja n  en los espacios de Ju s tic ia ; g a ra n tiz a r que la in fo rm a c ió n  sobre 
los recursos ju r íd ic o s  llegue  a to d o s  los te r r ito r io s  y  en lenguas o rig in a r ia s ; 
pon e r en m archa un s istem a de tr ib u n a le s  m ó vile s  d e s tina do  a fa c i l i ta r  el 
acceso a m u jeres que  v ive n  en zonas rura les, rem o tas  y  a isladas; y  ve la r 
p o r que  el C uerpo de A bogadas y  A bog ados  para V íc tim a s  de V io le n c ia  
de Género, los C en tros de Acceso a Jus tic ia  y  las agencias especia lizadas 
del se rv ic io  p ú b lico  de asistencia  ju r íd ic a  p ro p o rc io n e n  asis tencia  le trada  
g ra tu ita  a tod as  las m u jeres que  carezcan de m edios su fic ie n te s  en to d o  
el te r r i to r io  del Estado y  o frezcan  serv ic ios de in te rp re ta c ió n  a las m ujeres 
ind ígenas. ¿Por qué la A rg e n tin a  no ha p o d ido  avanzar en a u m e n ta r los 
recursos d isp on ib les  en zonas m arg ina das  y  rura les, en la a m p lia c ió n  de 
co b e rtu ra  y  en los c rite r io s  de a d a p ta b ilid a d  en m a te ria  de a te n c ió n  espe

c ia lizada?  ¿Por qué esto  no ingresa a la agenda púb lica , a pesar de que se 
insta a los Estados a que  in co rp o re n  ind icado res  con s id e ran do  las d ife re n 
cias para a fro -de sce nd ie n te s , p o b lac ió n  ru ra l, personas con d iscapacidad, 
con d ife re n te s  p re fe re nc ias  sexuales, id e n tid a d  sexual, inm ig ran te s , re fu 
giadas, a d u lta s  m ayores o p rivadas de lib e rta d ?  ¿Cuáles son los o bs tácu los  
que lo im p iden?

Una de las ú lt im a s  h e rram ie n ta s  puestas a d isp os ic ión  respecto  de la 
línea 144 es la d is p o n ib ilid a d  de una a p licac ió n  para d isp os itivo s  m óviles. 
¿Eso im p lica  m ayo r a lcance  del recurso? ¿Estamos en la d irecc ió n  co rrecta  
para in c lu ir  a más personas en el ca m in o  de acceso a la Jus tic ia ?  A rg e n tin a  
tie n e  un s u m in is tro  escaso de banda ancha de In te rn e t en zonas rurales. 
Los re la tos  de qu ienes a llí v ive n  señalan p rob lem as  de c o n e c tiv id a d : para 
acceder In te rn e t en m uch os  casos deben trasladarse  a los pueb los  en busca 
de b ib lio te cas , plazas o lo cu to rio s . Esto hace que  la línea 144 p ie rda  e ficac ia  
al no  fa c i l i ta r  la inm ed ia tez . Esta s itu a c ió n  se agud iza  en casos de m ujeres 
ind ígenas que  so lo  conocen  la lengua  n a tiva , p o rqu e  a lg una s  veces son 
los varones qu ienes aprenden  el id io m a  español para p a rt ic ip a r de la v ida  
p úb lica . ¿Qué recursos tie n e n  esas m u jeres para in ic ia r la ru ta  de acceso a 
la Jus tic ia  si q u ien  tie n e  voz  en el espacio p ú b lico  es su p ro p io  agresor? ¿Es 
la línea 144 una h e rra m ie n ta  e ficaz  y  o p o rtu n a  para ellas?

Un in fo rm e  del C N M  señala  q ue  p o r la d ifu s ió n  de la línea  en 
m e d io s  m asivos  de c o m u n ic a c ió n  en m a rzo  de 2 017  a u m e n ta ro n  un 
3 0 %  las lla m a d a s  re c ib id a s . Esto p uede  deberse  a la o b lig a to r ie d a d  de 
los se rv ic io s  de c o m u n ic a c ió n  a u d io v is u a l a d ifu n d ir  la línea 144  cu a n d o  
e m ite n  in fo rm a c ió n  sob re  e p is o d io s  de v io le n c ia  y  a las m asivas m o v i
liza c io n e s  soc ia les . Pero es im p o r ta n te  re s a lta r q ue  ese a u m e n to  no 
parece  re f le ja r  el in g re so  de nue va s  voces de g ru p o s  e xc lu id o s , o que  
estén in g re s a n d o  nueva s  voces in v is ib iliz a d a s , al m enos  p o r el t ip o  de 
d a to s  q u e  f ig u ra n  en los reg is tro s .

7. Un i n f o r m e  re a l iz ado  p o r  el O b s e rv a to r io  de Derechos  H u m a n o s  del Senado  de la N ac ió n  
ana l iz a  los p r o ye c to s  de ley desde m a rzo  de 20 16  hasta n o v ie m b re  de 2017 ,  lo que  p e rm i te  
es ta b lece r  el g ra d o  de v in c u la c ió n  de las in i c ia t iv a s  leg is la t ivas  con los O b je t i vo s  de Desa
r r o l lo  Sos te n ib le  (ODS) y  c ó m o  f u e  su t r á m i t e :  si f u e r o n  s o m e t id a s  a de ba te ,  si p rosp e ra ron  
y, f i n a lm e n t e ,  si se t r a n s f o r m a r o n  en ley. De los 2 .82 0  p r o ye c to s  de ley in g resados  a la 
cámara ,  6 %  es tán v i n c u la d o s  al ODS 5 ( ig u a ld a d  de g é ne ro ) ;  e n t re  el los, el 3 9 %  re f ie re  a la 
p r o b le m á t i c a  de v i o l e n c ia  de género ,  1 9 %  a la pa r idad ,  1 7 %  a de rechos  labora les,  1 4 %  al 
d e l i t o  de t ra ta ,  3 %  al uso de t i e m p o  o e c o n o m ía  de cu id a d o ,  y  el 8 %  re s tan te  a t r a s to rn o s  
a l im e n ta r io s ,  m o d e lo s  sa ludab les  de be l leza,  la c ta n c ia  y  p e rm a n e n c ia  en las escue las de 
a lu m n a s  en es ta do  de g rav idez .  El 7 %  de los p r o ye c to s  se ha c o n v e r t id o  en ley.
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En base al a n á lis is  re a liza d o , p od e m o s  c o n c lu ir  que  la línea  144 
no es una  h e rra m ie n ta  s u f ic ie n te m e n te  p lu ra l, ya que  a pesar de su 
v a s to  a lca n ce  no  c o n te m p la , e n tre  o tro s  aspectos , los v in c u la d o s  a la 
ru ra lid a d  o a c o m u n id a d e s  o r ig in a r ia s . O tra  l im ita n te  es la a usen c ia  de 
re g is tro s  q u e  recaben  d a to s  e sp ec ífico s  sob re  esas cu e s tio n e s . A dem ás, 
no  se c o n te m p la n  a la fe ch a  las b a rre ras  a la c o n e c t iv id a d , el g ra d o  de 
c o n o c im ie n to  sob re  el re cu rso  d is p o n ib le  y  las b a rre ra s  id io m á tic a s . “ La 
id e n tid a d  c u ltu ra l y  la clase (y o tra s ) c o r re la c io n a n  con  la p ro b a b ilid a d  
de que  una  m u je r m a ltra ta d a  pueda  a ccede r a las m e d id a s  c o n c re ta s  
q ue  a r t ic u la  la ley  en casos de v io le n c ia  d o m é s tic a  (y o tras ). A u n q u e  
estas m e d id a s  e stán  fo rm a lm e n te  a l a lca n ce  de to d a s  las m u je res , los 
té rm in o s  en los q ue  se e s ta b le ce n  hacen  q ue  sean de h e ch o  ina cce s ib le s  
para a lg u n a s  m u je re s " (P la te ro , 2012).

Una de los p rin c ip a le s  re tos  es la necesidad de p ro fu n d iz a r sistem as de 
in fo rm a c ió n  que d ia lo g u e n  e n tre  sí en los n ive les nac ionales, p rov in c ia le s  y  
m un ic ipa les . El Estado a rg e n tin o  p rocu ra  ro bus tecer el RUCVM m e jo ran do  
la c o b e rtu ra  g eo g rá fica  con p a rtic ip a c ió n  de diversas in s titu c io n e s  v in c u -
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