
Luego de un intenso primer 
semestre, en donde Costa Rica 
eligió a Rodrigo Chaves como su 
nuevo presidente, Colombia hizo 
lo propio con Gustavo Petro –en 
una elección que puede catalo-
garse como histórica, ya que es 
la primera vez que este país 
tendrá un gobierno de izquier-
da– y México definió sus autori-
dades electorales en seis esta-
dos –imponiéndose Morena en 
cuatro de ellos–; el tercer trimes-
tre de 2022 también trae lo suyo.

Si bien cuantitativamente no 
será un trimestre destacado, ya 
que en América Latina habrá 
solo una cita electoral, sí será 
muy importante la convocatoria, 
pues el pueblo chileno estará 
dirimiendo sobre la aprobación 
de una nueva Constitución. 

Chile
En lo que tiene que ver con el  
próximo trimestre,  oportunidad 
en la que volveremos a estar 
con ustedes con una nueva edi-
ción de Relato ,  la única convo-
catoria a las urnas que se regis-
tra es el  plebiscito constitucio-
nal chileno, del próximo 4 de 
septiembre.

MAPA ELECTORAL

Luego de un arduo trabajo de la 
Convención Constitucional ,  la 
ciudadanía trasandina tendrá 
ante sí  un nuevo proyecto de 
carta magna, encargada –ni 
más ni menos– que sustituir  a la 
vieja Constitución aprobada en 
la dictadura de Pinochet .  

La votación, que se definirá por 
mayoría simple,  tendrá como 
particularidad que será de ca-
rácter obligatorio,  en un país 
que se destaca habitualmente 
por sus grandes índices de abs-
tención en los procesos electo-
rales.  Los ciudadanos deberán 
elegir entre dos papeletas,  una 
de aprobación y otra de rechazo 
al  proyecto constitucional ,  así  
como también tendrán la opor-
tunidad de votar en blanco 
quienes así  lo dispongan. 

De momento las fuerzas progre-
sistas se han mostrado partida-
rias a aprobar la nueva Consti-
tución, mientras que los conser-
vadores serían proclives a 
rechazar el  articulado. Las en-
cuestas muestran una gran pa-
ridad entre los partidarios del 
Apruebo y el  Rechazo,  pero con 
una leve tendencia favorable a 
estos últimos.

condición sine qua non en la segun-
da práctica cuando ingresó un 
joven con una cámara y grabó el 
ensayo sin permiso de las presentes. 

Si bien, los Estados han 
fortalecido sus sistemas 
jurídicos al contar con 
leyes específicas para 
atender la violencia 
hacia la mujer,
los mecanismos de 
prevención y sanción 
son insuficientes
para detenerla
y su implementación, 
deficiente
El día de la presentación se deci-
dió para el 5 de diciembre apro-
vechando un evento masivo que 
se realizaría en la ciudad. 

Los logros 
El objetivo del performance era 
movilizar a muchas mujeres, ge-
nerar un impacto en los especta-
dores y concienciar sobre la vio-
lencia de género. Además, repre-
sentaba simbólicamente una 
toma del espacio público por 

parte de las mujeres lo cual im-
plica un registro consciente de 
este para su apropiación. La cen-
tralidad del agravio que genera 
la violencia creó el marco que 
llevó a la micromovilización. Los 
grupos participantes llamaron la 
atención de las autoridades loca-
les, pues la estructura (f ísica y de 
personal) para la atención a las 
mujeres víctimas es deficiente. 
Lo “ inesperado” pero un efecto 
directo del performance fue el 
fortalecimiento de las redes 
entre las distintas organizacio-
nes. Los ensayos permitieron que 
muchas activistas compartieran 
experiencias y saberes. Con el 
tiempo algunas de estas relacio-
nes se fortalecieron o desvane-
cieron pasada la efervescencia de 
la presentación. La gran oportu-
nidad fue articular redes de tra-
bajo y mostrar que había un mo-
vimiento social de mujeres en la 
ciudad, cuando parecía que eran 
islas trabajando por su cuenta. 

La violencia hacia la 
mujer en una ciudad 
periférica
Las distintas violencias que 
suf ren las mujeres (f ísica,  emo-
cional ,  económica,  sexual ,  psi-
cológica,  verbal)  se entrecruzan 
y no pueden ser consideradas 
como fenómenos independien-
tes y aislados,  sino acumulati-
vos.  Las feministas han califica-
do las violencias hacia las muje-
res como una situación injusta 
que merece ser cambiada, pues 
es un obstáculo para alcanzar la 
igualdad, el  desarrollo y la paz 
(UN, 2021) .  Si  bien,  los Estados 
han fortalecido sus sistemas 
jurídicos al  contar con leyes es-
pecíficas para atender la violen-
cia hacia la mujer,  los mecanis-
mos de prevención y sanción 
son insuficientes para detenerla 
y su implementación, deficien-
te.  En Cartagena, en 2019 ocu-
rrieron cuatro feminicidios y en 
2020, cinco (ONU Mujeres,  2021) .  
La violencia que culmina en un 
feminicidio es producto de 
otras no diagnosticadas a 
t iempo; se requiere implemen-
tar medidas más fuertes contra 
de los agresores,  sistemas de 
atención integrados para las 
víctimas y programas para pre-
venir los casos.  

El objetivo de este trabajo es 
analizar la construcción de 
redes entre movimientos socia-
les al replicar el performance Un 
violador en tu camino en Carta-
gena (Colombia) en noviembre 
de 2019. Los datos se extraen de 
la participación de la autora en 
el evento, se muestra la poten-
cialidad del evento y el fortaleci-
miento de redes. 

Por Lizett Paola López Bajo
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM)

  
El performance Un violador en tu 
camino fue parte de una obra tea-
tral que, nunca llegó a estrenarse. 
El colectivo feminista chileno Las-
Tesis, lo presentó por primera vez 
en la ciudad de Valparaíso el 20 de 
noviembre de 2019, en medio de 
las protestas que sacudieron el 
país. La canción se volvió viral y en 
unos días transformada en himno 
de protesta. Su letra, coreograf ía e 
iconograf ía lo convirtieron en un 

fenómeno multitudinario replica-
do por movimientos feministas 
alrededor del mundo. El objetivo 
de este texto es analizar las redes 
construidas entre movimientos de 
mujeres al replicar el performance 
en la ciudad de Cartagena en no-
viembre de 2019. ¿Qué explica el 
agrupamiento temporal de las 
organizaciones de movimientos 
sociales de mujeres al replicar el 
performance? 

El sociólogo Erving Goffman 
(2006) se refiere a los marcos como 
esquemas interpretativos que sim-
plifican y condensan el mundo ahí 
fuera puntuando y codificando 
selectivamente situaciones, acon-
tecimientos, secuencias de accio-
nes en el pasado y presente de los 
individuos. Sirven para destacar y 
exagerar la gravedad de una situa-
ción definida como injusta, posibi-
litan realizar diagnósticos y una 
línea general de acción para resol-
ver el problema. 

Las distintas violencias 
que sufren las mujeres 
(física, emocional,
económica, sexual,
psicológica, verbal)
se entrecruzan
y no pueden
ser consideradas
como fenómenos
independientes
y aislados, sino
acumulativos
Mi propia participación me llevó 
a sistematizar la experiencia del 
performance  en Cartagena, 

parto de una etnograf ía partici-
pativa y conversaciones más 
bien informales con las activis-
tas. La convocatoria del primer 
ensayo se difundió a través del 
periódico local El Universal  de 
Cartagena y redes sociales. Se 
tuvo a disposición el patio del 
Museo Histórico de Cartagena en 
el Centro Histórico de la ciudad. 
Durante los ensayos se creó un 
grupo de WhatsApp de mujeres 
que permitió la coordinación de 
las siguientes prácticas, la inte-
racción de las activistas, la discu-
sión sobre el proceder del perfor-
mance  y se establecieron posi-
ciones que demandaban mayor 
horizontalidad.

Una regla desde el principio fue no 
dejar ingresar hombres (cis) al espa-
cio de práctica, convirtiéndose en 
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